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ADVERTENCIA

A causa de no haber podido corregir personalmente las

pruebas de nuestro trabajo, rogamos a nuestros lectores.

suspender todo juicio acerca de el hasta despues dediaber

leido la fe de erratas.

La distancia en que nos hailamos de la Capital, en-

donde nuestro libro fue impreso, y la falta de un medio

rapido de comunicacion con ella, fueron la causa de que no

se nos enviaran las pruebas, que habrlan llegado muy re-

trasadas a dicha Capital, con perjuicio de los demas tra-

bajos que se iban publicando en la « Revista Chilena de

Historia y Geografia», en la cual se ha dado a luz el pre-

sente trabajo.

As! se explica que aparezcan en esta obra erratas tan

notables como renegrido por «denegrido», mancorna por

«mai}cuerna» etc., sin hablar de otras en que, por cam-

biarse una forma verbal por otra, se resienten la sintaxis

y la contextura de la frase.

Omitimos otras en que aparece un aparte donde debe

haber punto seguido y viceversa.



Ademas pedimos a nuestros lectores recorran con cui-

dado los Suplementos, donde se hallan rectificados ciertos

artlculos de nuestro Vocabulario.

Crelamos de nuestro deber adelantar esta advertencia,

tanto en beneficio de los qu^nos lean como en resguardo

de nuestra aun debil e incipiente reputacibn de autor na-

cional.



Informe

del doctor dou Rodolfo Lenz, Catedratico del Instituto Pedagogico de

Santiago

Senor Ministro:

Evacuando el Informe que se me ha pedido con fecha

2 de Agosto respecto al libro « Apuntes para an Vocabu-

lario de Provincialismos de Chiloe por Francisco J.

Cavada*, tengo el gusto de decir a US. lo siguiente:

He leido y estudiado el libro con toda atencion y me

he formado un juicio muy favorable respecto de su valor.

El libro se compone de dos partes principals: l.° un es-

tudio muy interesante de la fonetica, morfologla y sinta-

xis del lenguaje vulgar de Chiloe (24 paginas); 2.° el Yo-

cabulario de Chilotismos (80 pags.). Esta precedido de una

Breve Resena historica del Archipielago de Chiloe (27

paginas).

El objeto del autor es doble: dar a conocer el lenguaje

vulgar de Chiloe, y contribuir as! a la mejora de la ense-

nanza del idioma literario en Chiloe.

Para obtener este segundo resultado seria necesario

poner el libro en manos de los preceptores de la isla, para

que puedan conocer las particularidades en'cuya correc-

ci6n han de fijarse, no por medio de discusiones teoricas

sino median te ejercicios practicos de elocucion y compo-

sicidn.

En todos los palses adelantados se considera como una
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condicion preliminar de todo buen preceptor, que conozca

a fondo el dialecto vulgar de sus educandos. Me parece,

sin embargo, que a este respecto no sera una novedad tan

grande el libro, ya que la mayor parte de los preceptores

de Chiloe seran de kecho okilotes de nacimiento, y de

consiguiente no ignoraran el lenguaje vulgar de la isla.

Por esto, la mayor importancia del libro estara en su ab

cance cientifico.

Me complazco en decir que el trabajo del senor E. J. Ca-

vada es la monografi'a mas completa que conozco de al-

gun dialecto vulgar chileno. Esta fundado en materiales

originates recogidos por el autor y se distingue muy fa-

vorablemente de otras publicaciones de indole parecida,

porque el autor evita con cuidado la charla literaria que

tanto suele abultar los libros sobre lenguaje, y da el ma-

yor niimero de noticias en la forma mas concisa. El autor

excluye con razon todos los terminos registrados por el

Diccionario de la Real Academia Espanola, asi como los

chilenismos de uso general, contenidos en los libros de

Z. Rodriguez, A. Echeverria y Reyes y M. A. Roman. En

efecto, fuera de algunos nombres de historia natural que

son igualmente conocidos en todo el Sur de Chile, donde

la naturaleza sea parecida a la del Archipielago, he ano-

tado pocas palabras que deberian quizas suprimirse por

no ser exclusivas de Chiloe. Pero siempre se trata de vo-

ces que no se hallaban registradas en obras publicadas

con anterioridad.

El autor divide los chilotismos en indianismos (voces de

origen mapuche) y provincialismos de origen Castellano;

estos ultimos son solo uuos 250 de los 650 (mas o menos)

que contiene el libro. Se dan con cierta frecuencia etimo-

logias que en parte estan tomadas de otros libros, en par-
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te parecen propias del autor. Es de desear que en otra

edicion se indiquen con mayor precision las fuentes de

las formas mapuches citadas y de sus significados. Kepe-

tidas veces me ha sido iraposible comprobarlos con los li-

bros que existen acerca de la materia.

Mi Diccionario Etimologico ha podido servir al autor

solo respecto a la parte publicada en 1905 (basta llaj, y

en efecto unas cien palabras dadas por el senor Cavada se

encuentran en mi libro; unas treinta mas son variantes o

derivados de las mismas palabras, o significados y noticias

nuevas de palabras dadas en mi Diccionario. Pero el se-

nor Cavada anade para las mismas letras tambien unas

75 voces mas, que no se registran todavfa en ningun li-

bro. En la segunda parte, las proporciones son parecidas.

Unas 80 voces se encuentran en ambos libros, unas 30

mas son variantes, derivados o significados nuevos de pa-

labras registradas por mf, y hay unas 80 palabras no

mencionadas en libros antes de la publicacion del senor

Cavada.

Tales coincidencias de autores que han trabajado inde-

pendientemente, son muy valiosas corno comprobaciones

mutuas, y me eran tanto mas gratas ya que yo mismo no

he tenido nunca ocasidn para estudiar el lenguaje niapii -

che o espanol de Chiloe en el lugar mismo, sino que he

debido liraitarme a recoger datos entre mis alumnos y
amigos nacidos en la isla, y a juntar las palabras esparci-

das en la literatura chilena en los libros que cito en cada

voz.

No serfa oportuno que expusiera yo aqul todos los de-

talles de etimologfas en que creo poder rectificar o com-

pletar las noticias del senor Cavada ni las dudas que me

han dejado algunas de sus indicaciones gramaticales.
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Si se hiciera otra edicion del librito, como lo desea el

autor, me ofreceria con el mayor gusto a ayudar al senor

Cavada en la medida de mis fuerzas.

As! como el autor da las noticias respecto a la pronun-

ciacion, morfologia y sintaxis, contienen un material su-

mamente interesante para el filologo romanista y demues-

tran las aptitudes del autor para tal trabajo. Sin embar-

go, indudablemente se podran completar, y sobre todo

serla de valor cientlfico extraordinario si se pudieran

apuntar cuentos, narraciones, descripciones y dialogos de

chilotes de la mas baja esfera social, para tener docu-

mentos de tal lenguaje medio indio y medio Castellano,

cuyo estudio serla de mucho interes lingtilstico y a la vez

presentarla preciosos materiales de folklore para conocer

el alma popular de esa gente. Tales datos completarlan

de una manera muy feliz la Resena Historica con que el

autor precede su libro, y que, por lo demas, da una idea

bastante clara de los antecedentes especiales de la isla

que debe conocer el lector chileno y sobre todo el extran-

jero. Pues libros como el presente encontraran lectores

interesados entre los fil61ogos y lingtiistas no solo de Es-

pana y de la America Espanola, donde, por desgracia,

estos estudios son todavla pocos frecuentes, sino en el

mundo entero.

Por esto tambidn es conveniente procurar que se pueda

hacer otra edicion aumentada, como lo promete el autor,

y presentarla en forma e impresidn mas perfecta.

Pues evidentemente el autor ha tenido que luchar con

sus impresores no preparados para tales obras, y el resul-

tado es poco digno en correspondencia con el trabajo in-

vertido en la preparaci6n del libro. S61o el que haya hecho

investigaciones parecidas sabra cuanta labor y paciencia
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encierran a veces pocas paginas de un dicciouario que

junta materiales que no se ban publicado todavia con an-

terioridad. Conviene por esto facilitar su tarea a las pocas

personas que gastan tierapo y dinero en estudios que no

dejan ninguna utilidad fuera del progreso de la ciencia.

Creo, por consiguiente, que el Supremo Gobierno ha-

ria obra de justicia si indemnizara al autor por los gastos

materiales de la impresion, y le facilitara la impresion de

una edicion corregida y aumentada en condiciones favo-

rables.

Dios guarde a V. S.

—

Dr. Rodolfo Lenz.

AJ senor Ministro de Justicia e Instruction Publica.

Informe

del senor Director de la Biblioteca Nacional

Senor Ministro:

He examinado la obrita del senor Francisco J. Cavada

intitulada •< Apuntes para tin Vocabulario de Provincialis-

mos de Chiloev, que US. se sirvi6 remitirme con decreto

de 25 del mes en curso, y me he formado de ella el mejor

concepto. Por el interes que reviste y por su importancia

filoldgica, es de las publicaciones que al establecimiento

de mi cargo conviene adquirir para enviar a las Institu-

ciones extranjeras con las cuales mantiene relaciones.
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Los fondos consultados en el Presupuesto del presente

ano para el fomento del canje en esta Biblioteca estan

agotados; pero, si el precio del libro lo permitiera, podrian

comprarse con fondos del Presupuesto del ano proximo

cien ejemplares que se destinarlan al servicio de esta casa>

al canje internacional y a algunas bibliotecas populares.

Tengo el honor de decirlo a US. en cumplimiento a su

citado decreto.

Santiago, 29 de Octubre de 1910.

—

C. Silva Cruz.

Al senor Ministro de Instruction Publica.

«Mal que mal y poco a poco, nuestra produccion cien-

tlfica. y literaria aumentan.

Quizas si a la vuelta de no muchos anos, podamos decir

que contamos ya con libros completos sobre nuestra len-

gua nacional.

Primero don Zorobabel Rodriguez, luego don Rodolfo

Lenz, don Manuel A. Roman y don Anlbal Echeverrla,

han constituldo definitivamente nuestros estudios filolo-

gicos.

Ahora un nuevo librito sobre «Apuntes para un Voea-

bulario de Provincialism os de Chiloe», viene a completar,

en parte, la serie del ya nutrido ciclo de estudios sobre el

lenguaje chileno.

Su autor, don Francisco J. Cavada, dice en la introduc-

ci6n a su libro lo siguiente, que es la mejor resena que

dar podemos al respecto .»—[La Union de Santiago).
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« Cavada (Francisco J.)

—

Apuntes para un Vocabulario

de Provincialismos de Chiloe ».

—

Punta Arenas, 1910.

Digno de toda alabanza es el trabajo del Pbo. senor Ca-

vada, Gobernador Eclesiastico de Punta Arenas, asi por

el servicio que presta al estudio del idioma, como por el

buen ejemplo que da a las demas provincias.

Despues de una buena historia del archipielago de Chi-

loe, seguida de dos capltuios en que se estudian en gene-

ral las particularidades del lenguaje kablado en Chiloe,

trae la obrita del senor Cavada el vocabulario de las pala-

bras especiales de aquella provincia.

Nos congratulamos con el autor y le deseamos muckos

iraitadores».

—

La Bevista Catolica de Santiago.

El senor Manuel Antonio Roman, en la pag. XI del

Prologo de su segundo tomo del Diccionario de Chilenis-

mos (Santiago 1908-11) dice lo siguiente:

«Ahora lo que falta, ya que se trata de una obra emi-

nentemente patridtica y superior a las fuerzas de una sola

persona, es que el Supremo Gobierno estimule a los su-

yos para que tomen parte en ella. Muy propio y oportuno

serla, por ejemplo, y asi lo proponemos al senor Ministro

de Instruccion Publica, que se diera un premio especial

en dinero o aumento en anos de servicios para el efecto

del sueldo y de la jubilacion, a todos los profesores de Cas-

tellano que publiquen una coleccion de las voces propias

de una provincia o departamento. Asi lo hizo con magni-

fico resultado el Pbo. don Francisco Javier Cavada res-

pecto a la provincia de Chiloe, y asi podria hacerse tam-

bien con todas las demas, porque la mies es mucha y esta

repartida por toda la larga faja que se llama Chile».
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Cavada (Francisco J.)

—

Apuntes para un Vocabula-

rio de Provincialismos de Chiloe
,
precedidos de una breve

Eesena Historica del Archipielago. Punta Arenas. Ancud.

Imprenta del Asilo de Huerfanos, 1910, 8.°, 155 page.

Las 37 primeras paginas de la obra estan destinadas a

la Eesena Historica, y las restantes a los chilotismos
,
voz

con que el autor designa los provincialismos del Archi-

pielago, y los cuales estan precedidos de una breve expo-

sicion sobre los vicios de conjugacion y sintaxis del len-

guaje vulgar de Chiloe; el Vocabulario, a dos columnas,

comienza propiamente en la pagina 69. Obra meritoria, y

la prim era, si no nos equivocamos, que sobre provincialis-

mos de una region determinada de la Eepublica se haya

publicado. Sabemos que el autor prepara una segunda

edicion notablemente aumentada. (Bevista Chilena de

Historia y Geografia, ndm. 1, primer trimestre de

1911).

Apuntes para un Vocabulario de Provincialismos de Chi-

loe
,
por Francisco J. Cavada. (Punta Arenas, 1910).

Este libro, de 156 paginas, llega del «ultimo rincdn del

mundo» y as! se explica que haya tardado tanto en al-

canzar hasta mi mesa de trabajo.

Su titulo indica su objeto y este, en opinion del mejor

de los jueces, ha sido concienzudamente llenado por el

autor.

Dice, a proposito de provincialismos, el senor don Ma-

nuel Antonio Roman: <Muy propio y oportuno serfa (y

as! lo proponemos al senor Ministro de Instruccion Pii-

blica), que se diera un premio especial en dinero o en au-

mento de ahos de servieio, para el efecto del sueldo y de
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la jubilaci6n, a todos los profesores (le Castellano que pu

bliquen una coleccidn de las voces propias de una provin-

cia o departaraento. As! lo hizo con magnifico resultado

el presbitero don Francisco Javier Cavada, respecto de la

provincia de Cliiloe, y asi podria hacerse tambien con to-

das las demas, porque la raies es raucha y esta repartida

por toda la larga faja que se llama Chile ». (Dice, de Chi -

lenismos
,
tomo II, pref. pag. XI).

A estas autorizadisimas palabras es inoficioso anadir

cosa alguna en alabanza de la obra del senor Cavada.

S61o expresare el deseo que, en el resto de Chile, mu-

chos profesores tornen por modelo al erudito sacerdote de

Punta Arenas .—Omer Emetli.

(De El Mercurio de Santiago, 12. VI. 1911).

Por no abultar demasiado nuestra obra, no copiamos

las opiniones favorables que otras publicaciones del pais

ban emitido acerca del presente trabajo.

Copiamos a continuaci6n la carta dirigida al autor por

don Gumersindo Bustos, fundador de la biblioteca « Ame-

rica », de la Universidad de Santiago de Compostela, Es-

pana, y que solicito de dicho autor el envlo de algunas

de sus obras.

« Buenos Aires, Febrero 8 de 1914.—Senor Presbitero

don Francisco J. Cavada.—Chiloe-Chile.—Mi distinguido

senor:

Muy grato me es acusar recibo a su am able carta en la
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que se sirve comunicarme el envlo de sus obras que lle-

garon a mi poder, y de ellas acuso recibo en hoja aparte.

Sus obras son interesantes y honran a la Biblioteca

« Americas, y muy especialmente Apuntes para tin Voca-

bulario de Provincialismos de Chiloe
,
que no dudo sera

consultado frecuentemente en el local de la Biblioteca por

los eruditos.

Buegole, pues, quiera perseverar en la proteccidn que

tiene usted la gentileza de prestar a la recordada biblio-

teca, y si le es grato recomendarla a los americanos de

su amistad.

La fauna, la flora y objetos de origen constituyen ele-

• mentos valiosisimos para el Museo de la Biblioteca.

Con sincero aprecio me reitero de usted afectlsimo S. S.

—Ginnersindo Bustos . »
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CHILOE Y LOS CHILOTES

Estudios de folklore y lingiilstica de la provincia de Chiloe

(Republica de Chile), acompanados de un yocabulario de

chilotismos y precedidos de una breve Resena Historica

del Archipielago.

PREFACIO

El ano de 1910 diruos a luz unos «Apmites para un Vo-

cabulario de Provincialismos de Chiloe
,
precedidos de una

Breve Resena Historica del Archipielago»
,
que merecieron

—salvo algunos errores de consideracion—una benevola

aceptacion de parte de distinguidos literatos y profesores

del pals.

Bastanos citar el acuerdo del Supremo Gobierno de

adquirir para la Biblioteca Nacioual cien ejemplares de la

obra, los juicios crlticos—todos ellos favorables—de algu-

nos orgauos importantes de la prensa nacional, y, mas que

todo, los informes del catedratico del Instituto Pedagogico

de la capital, el doctor don Rodolfo Lenz, y del Director

de la Biblioteca Nacional, don Carlos Silva Cruz, los cua-

les transcribiremos en otra parte.
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Empero aquella obra adolece, como era de esperarlo, de

graves defectos.

«No se olvide, dijimos en el Prologo, que este es apenas

un ensayo, el primero que se hace en la materia, y que en

esta oscura senda no hemos tenido ningun gula que nos

precediera eon la antorcha en la mano. Nadie, pues, ex-

trane si muclias veces tropezamos: algunas por las aspere-

zas del camino; las mas, por falta de vista.

»

Desgraciadamente pudimos convencernos muy pronto

de la justieia de esas palabras.

Poco a poco fuimos reparando que se nos hablan desli-

zado en nuestro Vocabulario unas pocas voces castizas,

que con mejor acuerdo suprimiremos en nuestro presente

trabajo. Igualmente dimos cabida a algunas etimologias

dudosas, cuando no falsas, y a ciertas indicaciones sintacti-

cas cuya exactitud liemos empezado a poner en tela de

juicio.

A expurgar nuestro primer trabajo, reparando los erro-

res en que, en el transcurso de la obra, hemos incurrido

por ignoraneia o incuria, tiende este uuevo estudio.

Un trabajo tan vasto y complicado como el de formar

el Indice o catalogo de las voces vulgares de un pueblo,

de por si tan variadas y caprichosas, lleva consigo no solo

las imperfecciones iuherentes a las cosas humanas—como

se expresa Yalbuena—sino las que son propias del hombre

laborioso que se ha impuesto la tarea de recogerlas.

No hay obra humanaa la cual el estudio, la meditacion,

la crltica frla y reposada de amigos y adversaries no pue-

da anadir algo en el sentido de corregirla o perfeccionarla.

Y as! debemos publico agradecimiento al senor biblio-

grafo de La Revista Catolica de Santiago y al eminente

filologo aleman doctor don Eodolfo Lenz, quienes se dig-
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naron senalarnos los errores y deficiencias de nuestro Vo-

cabulario, si bien el segundo, mas compasivo, nos corrigid

en privado, siguiendo la hermosa maxima: Amicos coram

lauda
,
clam reprehende.

Hacemos extensiva nuestra gratitud a los literatos y
autores nacionales senores Julio Vicuna Cifuentes, Bamdn

A. Laval, Manuel A. Boman, Gilberto Fuenzalida, Ellas

Lizana, Carlos Sudy, Padre Felix J. de Augusta, Francisco

Garcia C., Luis Castillo, etc., que o nos alentaron para

emprender la obra de nuestro Vocabulario o la acogieron

favorablemente, emitiendo acerca de ella benevolos con-

ceptos y aun honnindonos con el canje de sus cientlficas

e interesantes producciones.

~No dejaremos tampoco en el silencio a los profesores y
maestros que nos han dado preciosos datos sobre el kabla

vulgar islena y sobre algunos de los mitos v leyendas del

Archipielago.

Cediendo a las reiteradas insinuaciones del doctor Lenz,

y venciendo nuestra natural timidez, que nos hacla mirar

con espanto la diflcil empresa, hemos dedicado una parte

de nuestro trabajo a los estudios etnologicos y folkloricos

del Archipielago, creyendo as! servir, en la escasa medida

de nuestras fuerzas, los laudables tines de la Sociedad de

Folklore chileno, de la cual es fundador y presidente el

mencionado doctor Lenz y a la que tenemos la honra de

pertenecer como socio corresponsal activo.

Dividiremos, pues, nuestro trabajo en tres partes: la l. a

abrazara la Historia de Chiloe desde su descubrimiento

hasta nuestros dtas; la 2. a describira usos y eostumbres,

juegos populares, mitos y leyendas, y la 3.a se ocupara en

las especialidades del lenguaje vulgar.

jOjaia este libro lograra trocar en admiracion y simpa-
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tla el injusto desden,la odiosa preveucion con que se tnira

a esta tierra, grande por las virtudes humildes y silencio-

sas de sus hijos, por las inagotables riquezas de sus bos-

ques y plavas y por la belleza ideal de sus islas, que flotan

en sus aguas como soberbios grupos de esmeraldas o raraos

de siemprevivas arrojados alii por la mano del Creador!

Si alguna vez un espfritu estrecho y maligno, calum-

niando la pureza de nuestras intenciones, pretende ver en

nuestra obra el deseo de exponer-—para captarnos la esti-

macion de los extranos—a l ludibrio e irrision de las gen-

tes las costumbres y lenguaje vulgar de nuestro pueblo,

el autor le ruega que no olvide que en esta tierra—que

fue su cuna—duermen tambien las cenizas de sus padres

y sus abuelos.

—

El Autor,

PARTE PRIMERA

Breve resena historica del Archipielago de Chiloe

I

GEOGRAFIA DEL ARCHIPIELAGO

El Archipielago de Chiloe, liamado durante el tierapo

de la Colouia Nueva Galicia (1) y comprendido entre el

canal de Chacao por el Norte y la peninsula de Taitao por

el Sur, o sea entre los grados 42 y 47 de latitud austral,

(1) El primer nombre que reoibio el Archipielago fue el de la «Cana-

nea», por haber sido deseubierto el segundo Domingo de Cuaresma, en

que se lee el Evangelio de la Cananea. Pero este nombre dado por el

descubridor, ya en 1567 fue sustituido por el de la «Nueva Galicia* dado

por Martin Ruiz de Gamboa.
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se compone de numerosas islas, siendo la mayor de todas

la llamada Isla Grande o de Chiloe
,
con una superficie de

8,394 ki!6metros cuadrados.

La provincia de Chiloe extiende su jurisdiccion desde

la provincia de Llanquihue hasta el Territorio de Maga-

llanes, excepto la parte continental, que, por ley de 26 de

Noviembre de 1824, quedd sujeta a la de Llanquihue.

Los Archipielagos de las Guaitecas y de los Chonos son

parte integrante de la provincia.

El Archipielago, sometido primitivamente a un Gober-

nador politico y militar que dependla de la Capitanla Ge-

neral de Chile, fue incorporado al Yirreinato del Peru por

el Yirrey don Manuel de Amat y Junient en el aho de

1766, medida que aprobo dos ahos despues Su Majestad

el Key de Espana.

Solo por ley de 30 de Agosto de 1826, fue el Archipie-

lago constituldo en provincia chilena con los diez depar-

tamentos siguientes: Ancud
,
Calbuco

,
Carelmapu

,
Castro

,

Chacao, Chonchi, Dalcahue
,
Lemuy

,
Quenac y Quinchao.

Al crearse la provincia de Llanquihue por ley de 22 de

Octubre de 1861, Carelmapu y Calbuco fueron disgrega-

dos de la provincia de Chiloe para formar la nueva pro-

vincia, conjuntamente con Osorno, que quedo as! desmem-

brado de la provincia de Yaldivia.

En virtud de esa ley, Chiloe quedo definitivamente

constituldo en la forma actual, esto es, con los departa-

mentos de Ancud, Castro y Quinchao.

La eiudad principal del Archipielago es Ancud, que es

la capital, con una poblacion de 3,424 habitantes.

Esta eiudad fue fundada el aho 1768 por el Goberna-

dor del Archipielago, don Carlos Beranguer, con la deno-

minaeion de Villa de San Carlos de Chiloe
,
nombre que,
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por ley de 4 de Julio de 1834, se cambid por el de Ancud

al mismo tiempo que se le daba tltulo de ciudad y se la

hacla capital de la provincia en lugar de Castro.

Este nombre se le dio, segun algunos, en recuerdo de

un cacique as! llamado, y segun don Francisco Vidal Gor-

maz, por haberse llamado as! la reduccidn indlgena que

poblo la parte Norte de la Isla.

La primera poblacion de Ancud residid en Chacao
,

pueblo fundado por don Martin Euiz de Gamboa en 1567,

hasta que el ano 1768 se traslado a la nueva « Villa de

San Carlos de Chiloe».

La segunda poblacion de la provincia es Castro
,
ciudad

la mas antigua del Archipielago, con 1,243 habitantes.

Castro fue fundada en Febrero de 1567 por don Mar-

tin Euiz de Gamboa, bajo el gobierno de don Eodrigo de

Quiroga. Se le did el nombre de San Antonio de Castro

en honor del Virrey del Peru, que en esa ep'oca era don Lo-

pez Garcia de Castro. El fundador solo did su nombre al

rlo que la bana, el pintoresco Gamboa. La ley de 30 de

Agosto de 1826, que creo la provincia, le did el tltulo de

ciudad capital, el que conservo hasta el ano 1834.

La tercera ciudad del Archipielago es Achao
,
con 1,591

habitantes.

Los archipielagos de las Guaitecas y de los Chonos no

tienen mas centro de poblacion que Melinka, fundada por

don Felipe Westhoff en memoria de su hermana « Melinka ».

Este caballero contrajo matrimonio en Ancud y fallecio

anos despues en Valdivia siendo profesor del Colegio Ale-

man de esa ciudad.

No serla justo olvidar aqul al activo y emprendedor co-

merciante don Enrique Lagreze, que fue el companero

abnegado e inseparable del senor Westhoff en sus audaces
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excursioDes a traves de las islas y archipielagos de los

mares australes, y que emparento con una de las familias

mas antiguas y honorables de Valdivia, la de los senores

Frick, distinguidos naturalistas y modestos sabios, dignos

de figurar con honor al lado de los Philippis, Domeykos y
demas extranjeros ilustres que han honrado nuestro suelo.

Dichos archipielagos tienen innumerables puertos, islas

y canales, cuyos nombres y descripcion pueden consultar-

se en la excelente «Geografla Descriptiva de Chiles de

que es autor el senor don Enrique Espinoza.

Como dato de interes para los etimologistas, vamos a

apuntar aqul las derivaciones de algunos nombres de pue-

blos y lugarejos del Archipielago, tales como las hemos

hailado en algunos autores, especialmente en la acreditada

«Geografia Nautica deChile» del Capitan de Fragata don

Francisco Vidal Gormaz, si bien en algunos casos las re-

cibimos con reserva y a beneficio de inventario.

Nomina de algunos nombres geograficos del Archipielago

con sus respectivas etimologias

—Achao (ciudad). De «a» (interj. de alegrla) y «chao»=
« padre ».

—Aitue (cabo). De «aitu» o «aito», que en dialecto isle-

no significa « papas grandes y eseogidas», y « hue »= « lu-

gar», « region ».

—Ancud (ciudad-capital). Fuera de la procedencia apun-

tada en otra parte de nuestra obra, algunos hacen venir

el nombre de un valle grande y ameno que hay en la pro-

vincia. Quienes le derivan de «emcwn»=«secarse», «agos-

tarse», quienes, de «cmca»“«mitad, cuerpo, pedazo», y
caw^»=«tierra preparada para sembrar?.
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—Bcdcacura (surgidero). Es probablemente corrupcion

de dalca-cura
,
esto es, «embarcacion de piedra» de zdalca»

= i:embarcacion», y «cura»==« piedra».

—Butachauques (islas). De «buta» o mejor «vuta» (pues

la «6» no existe en voces rigurosamente mapuches)=<Lgran-

de», y zChauqiiesv (secci6n occidental de islas del mismo

grupo).

—Butalelvun (llanuras cercanas a Ancud). De «buta» o

« vnta»=« grande », y « lelvun »=
« pampa »

.

—Caucahue (isla). De ^caucm (contraccion de «caucau»=
«gaviota>/), y « hue » == « lugar»

,
« region ».

—Caulin (canal). De « caulin »— « aranar »

.

—Cocotue (bahia). De «co» (repetido)=«agua», y «tue»

= «la tierrav.

—Ouraco (villa). De « cura »=
«piedra )>

, y «co»= «agua».

—Cliacao (canal y villa). De <<d^mw>>=<<desmembrar»,

por cuanto separa el continente de la isla.

—Chepu (rlo). De «cAe»=«gente», y «pw», partlcula de

pluralidad.

—Dalcahue (villa). De «^te»= «embarcacion»,y zhue*

=«lugar».

—G-uaitecas (archipielago). De «guay»=« vuelta», y

can»=paso. Significarla, pues, « islas separadas por cana-

les tortuosos».

—Guilqueco (lugarejo y rlo). De «guilque » o «guilquu=
«zorzal», y «co»=«agua».

—Huapilacuy (peninsula). De « huapi »= « isla » , y « focw

»

= «abuelo paterno», «nieto» o «tocayo».

Tal vez la palabra significa aqul «isla de la nieta o toca-

ya con ella», aludiendo a la peninsula de «Lacuv», anexa

a la Isla Grande.
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—Huapilinao (penlnsul a). De « huapi »= « isla

» , y « linao »

=juego conocido.

—Huapiquilan (puerto). De «huaph y tquildnv, voz

compuesta de la particula negativa «qui» y del verbo «lalu»

= «morir» (1).

—Huechucucuy (punta y bakla). 1 )e « huecliun »— « rema-

te» de cualquiera cosa, y «cuicuy»— « puente » natural.

—Huentemo (punta). De <</mewte>>= <prominente>> y la

particula «mo».

—Huillinco (lago). De «huillim=« nutria », y «co»=
«agua».

—Unite (darsena). De «huiti» o « liuitu»= « cuchara »

.

—Lacuy (peninsula). De «lacu?> o « lacuy » — «nieta»,

tal vez con alusion a la Isla Grande.

—Lelbun o mejor Lelvun (punta). De «lelvuny> = < 11a-

nura», «campiiia liana ».

—Lernuy (isla). De «ZemM»=boscoso, a*.

—Libno (ensenada). De = «casa limpia, clara
» y

«no», particula que, pospuesta, niega.

El sentido serla «no limpia », «sucia».

—Linlin (isla). De = «paja ratonera».

—Liucura (lugarejo de Lernuy). De «luq»=« bianco
» y

« cura »~ « piedra »

.

—Llaullau (lugarejo de Castro). De «llaullau»=« fruto

del coihue o roble».

—Lliuco (costa y pueblecito). De Uigh=ligh=

«

bianco

»

o de lliun=salto de agua y «6-o»=«agua».

—Llingua o Llinua (isla). De «Zm» y « nagh » = «des-

(1) Probablemente porque desde alii se divisan la isla «Huafo» y las

«Guaitecas>
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pues dex o «hacia abajo de», y equivaldrla a « despues

»

de Lin, hacia abajo de Lin.

—Matalqui (cabo). Es corrupcion de «malalqui »
,
o mas

bien del verbo «malaln »= « hacer corrales, construirlos »

.

El segundo componente es «gm», partlcula negativa.

—Meulin (isla). De «meulen » = «torbellino» o tarnbien

«remolino».

—Mutico (punta). De «muti» o «muchiy> = <mote» o

malz desgranado, cocido y mas o menos condimentado, y
«co»= «agua».

—Nal (lugarejo). Tal vez de «m*ZM»= «batallar, lidiar,

soltarse, desatarsex.

—Pilluco (pequeno rlo). De zpillu*, qne es una especie

de garza y «co»=«agua».

—Pirulil (morro). De <<^inm>>==<<gusano>> y «liU=« ba-

rranco». El sentido serla «barranco agujereado, carcomi-

do», y tal es el morro.

—Puchilco (lugarejo de Lemuy). De «pw», indicio de

pluralidad, y «chillco >
>,
nna yerba fresca medicinal.

—Pudeto (no y lugarejo). De «pudu»=« venado indlge-

nax y «£o»— «nuca, pescnezox. Equivaldrla a «pescuezo

semejante al del venado ».

—Puguenun (punta). De ^punonnon » = «echar los bo-

fes», «trabajar con excesox, o de «punon»= «estar dentro

del punto odioso, trabajosox. Otros han escrito <.<punun»

=«estar o ser muy profundo».

—Pumilla\hue (caleta). De «pu »
,
signo de pluralidad

«milla»=« oro», y « hue»=« region ».

—Puqueldon (villa). De «pu »
,
partlcnla de pluralidad y

«queld6n» (o iclon*), que es nn arbusto de frntos comesti-

bles: Aristotelia maqui.
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—Quetalco (lugarejo). De « kiithal »= « fuego * , y «co»=

«agua».

—Quetalmahue (pueblo). De « kiithal »= « fuego » , y «ma-

huen»— «lluvia».

—Quinchao (Departamento y capital). Tal vez de « gwi-

c/kM/>>==<<sardinas>> y «hue»= « lugar».

—Banco (villorrio). De «ragh» = «greda» y «co>,=

« agua >

.

—Tanqui (isla). De «tham=« arboles caldos » , y *quh,

partlcula negativa.

—Tique (punta). De « tique »
,
un arbol, que es el «aego-

toxicum pundatum »

.

— Vilcun (lugarejo). De « vilcun »= «lagartija »

.

— Vilupulli (lugarejo). De «'m^»= «culebra» y «pulli »

=suelo», tierra».

—DaZ (canal). De «^/«7»= «comida».

La poblacion total del Archipielago alcanza, segun el

dltimo censo, a 88,619 habitantes.

Sin embargo, hay en esta poblacion un elemento varia-

ble, otra especie de « poblacion flotante», como se la suele

llamar, compuesta de trabajadores ambulantes que cada

ano emigran a miles a Magallanes, Osorno, Valdivia, Val-

paraiso y otros puertos del Norte, en busca de mejores

jornales, para retornar a la Isla en tiempo de la cosecka

del trigo y la papa.

El exodo empieza invariablemente en Septiembre u

Octubre de cada ano, y el regreso puede fijarse para Fe-

brero o Marzo.

No obstante, las obras del ferrocarril de Ancud a Cas-

tro, en vlsperas ya de terminarse, las nuevas sociedades

madereras y ganaderas establecidas en la Provincia y el
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aumento cle salarios, empiezan a detener esa corriente de

emigracion que ha retardado tan considerablemente el

progreso de Chiloe, y a proporcionar a la estadlstica datos

mas fijos y segnros para la formacion del nuevo censo del

Archipielago.

II

DESCUBKIMIENTO DE CHILOE

En Eebrero de 1540, Alonso de Oamargo diviso, antes

que otro alguno, las costas occidentales de Chiloe, conoci-

das ya por los naturales con el nombre de Chilhue.

Sin embargo, el verdadero descubridor del Arcbipiela-

go fue el Capitan don Francisco de Ulloa, quien, en el ano

1553, bizo reconocimientos y exploraciones importantes

que aprovecharon los viajeros que poco despues siguieron

sus buellas.

Cuatro anos mas tarde, el nuevo Gobernador de Chile,

don Garcia Hurtado de Mendoza, dio al Capitan don Juan

Hernandez Ladrillero la comision de explorar nuevamen-

te el estrecho de Magallanes, dandole las naves «San

Luis» y «San Sebastian ». Hernandez Ladrillero mandaba

la primera y Cortes Hojea la segunda.

Este ultimo reconocio, a su regreso del Aorte, el canal

de Chacao y el golfo de Ancud.

En Eebrero de 1558, don Garcia Hurtado de Mendoza,

acompanado del insigne vate espanol don Alonso de Erci-

11a y Zuniga, salio de Valdivia para reconocer personal-

mente la parte austral del -pais, y el 28 de ese mismo mes

y ano puso pie en la Isla Grande, como lo canta Ercilla

en los versos siguientes, que el mismo, segun es fama,

Srabo en la corteza de un corpulento arbol:
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«Aqul llegd (londe otro no ha llegado,

Don Alonso de Ercilia, que el primero

En nn pequeno barco deslastrado,

Con solo diez pas6 el desaguadero,

El ano de cincuenta y ocho entrado

Sobre mil y quinientos por hebrero,

A las dos de la tarde, el postrer dia,

Yolviendo a la dejada companla.»

La vista del Archipielago inspiro al poeta espanol la

siguiente estrofa:

«Era un ancbo archipielago, poblado

De innumerables islas deleitosas,

Cruzando por el uno y otro lado

G6ndolas y piraguas presurosas.»

Cuando los espanoles pusieron por vez primera su plan-

ta en el Archipielago, notaron con alguna sorpresa el gra-

do de adelanto que hablan alcanzado los islenos, superior

en gran manera a la civilizaci6n de los indios del Norte.

En cuanto a su indumentaria, be aqul como la describe el

inmortal cantor de Arauco:

«La cabeza cubierta y adornada

Con un capelo en punta rematado,

Pendiente atras la punta y derribada

A las cenidas sienes ajustado,

De fina lana de vellbn rizada

Y el rizo de colores variado,

Que lozano y vistoso parecia

Senal de ser el clima y tierra frla.*
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Por fin, en Enero de 1567, don Martin Ruiz de Gam-

boa, a la cabeza de 110 hombres de a pie y a caballo, que

logro reclutar en Valdivia y Osorno, tomo posesion del

Archipielago en nombre de los reyes de Espana.

Describiremos aqul las costumbres, ocupaciones y al-

gunas industrias de los pueblos aborlgenes de Chiloe, co-

piando algunos parrafos de la Historia de Chile por don

Pedro J. Barrientos.

«Es de notar que en el tiempo del descubrimiento y
conquista de estas regiones por los espanoles, todos vivlan

unidos por estrecha amistad y vlnculos de familia. Los in

dlgenas hablaban un mismo idioma, excepto los chonos,

patagones y fueguinos.

«No hay recuerdos de querellas ni pleitos lugarenos,

que en otras partes dieron origen a hondas divisiones y a

largas luchas intestinas. La guerra parece que era desco-

nocida entre ellos. As! se comprende el grado de civiliza-

cion a que hablan alcanzado y los progresos que hablan

hecho en la agricultura y otras faenas de campo. La caza

del chilihueque
,
carnero indlgena, y la pesca ofreclan ocu-

pacion constante a estas paclficas gentes.

«Sus viviendas eran humildes cabanas cubiertas de

cuero e instaladas al rededor de la Isla Grande y demas

de la region insular.

«La poblacion estaba muy diseminada, sin dar lugar a

la formacion ni siquiera de pequenos caserlos.

'<Aunque de una manera muy rudimentaria, pero que

con justicia ha llamado la atencion de los conquistadores

y viajeros que han tenido la oportunidad de observar de

cerca las costumbres de la clase proletaria, cultivaban el

campo que les servla de propiedad.

«Haciendo uso de una especie de arado compuesto de
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dos gruesas estacas de luma

,
semejando una lanza muy

primitiva que empujan con el bajo vientre, revolvlan el

suelo, y, apto ya para la siembra, depositaban el malz en

el, la papa, el mango y la quinua, granos que de preferen-

cia cultivaban. Esta manera singular y altamente extraiia

de hacer los cultivos, nos esta indicando que las siembras

forzosaraente tenlan que ser demasiado reducidas y los re-

sultados muy poco kalagadores. Sin embargo, la cosecha

daba lo necesario para las necesidades mas urgentes de la

familia durante la epoca lluviosa y cruda del invierno. Por

lo que hace a la estacion. del verano, las playas, merced a

las grandes bajamares, ofreclan como ahora mariscos en

abundancia. Los naturales no tenlan otro trabajo que ir a

recoger lo necesario para cocerlos en seguida en hoyos

practicados en la tierra. He aqul la historia del famoso

curanto.

«En materia de tejidos kablan hecho adelantos dignos

de mencionarse. As! se explica la impresion que causaron

entre los europeos los vestidos que usaban. Aparte de la

lana abundante que proporcionaban la vicuna (1) y el car-

nero, utilizaban ademas la pluma de algunas aves y cier-

tas composiciones vegetales para dar vistosos colores a las

telas que fabricaban. Fuera de estas tejlan redes con kilo

de nocha
,
que utilizaban para pescar, canastos u otros ob-

jetos fabricados con voqui y quilineja. La carencia de me
tales y la falta absoluta de conocimientos para obtenerlos,

los kabla llevado a fabricar kackas de piedra, lleckas de

kuesos y aun kasta anzuelos de estos mismos materiales.

Con las kackas elaboraban maderas para casas 6 construlan

^1) Debe de ser equivoeacion. La vicuna, a nuestro juicio, no ha exis-

tido en el Sur de Chile.
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sus canoas, que tantos y tan utiles servicios les prestaban

no solo para sus viajes sino para la pesca.

«Se conservan restos de una alfarerla sumamente rudi-

mentaria, y acaso no hicieron mayores progresos en estas

artes sin duda por la carencia de los elementos y la mala

calidad de los materiales arcillosos de que echaban mano.

«Respecto ala arquitectura naval, los aborlgenes de Chi-

loe se distingulan sobre todos los de Chile. Poselan la

dalca
,
que los espanoles denominaron piragua. La cons-

trulan con tres o cinco tablones que encorvaban a fuerza

de fuego y agua. Uno servla de plan y quilla y los demas

para los costados, poniendo bancadas a puros esfuerzos,

con lo que les daban forma de barco. Afectaban la fiso-

nomla de esquife de dos proas, muy arrufadas en forma de

media luna, y eran ligeras y buenas para la mar. Se mari-

naban con seis o mas pares de remos, y habla algunas ca-

paces de contener hasta cuarenta hombres.

«E1 vino no les era desconocido: lo preparaban con la

fruta del maqui, de la luma, del malz, de la quinua, que,

fermentada, se convertla en una especie de cidra agrada-

ble y a las veces espirituosa.»

Sus juegos principales eran el linao y la chueca
,
ya muy

conocidos en el pals.

Jugaban tambien al huimpampa (vease nuestro Vocabu-

lario).

Para concluir diremos que la poligamia, tan extendida

y generalizada entre las tribus araucanas, no era aceptada

por los islenos sino en casos aislados.

Desgraciadamente la civilizacion europea, que, junto

con plantar en estas frlas y desoladas playas la ensena

redentora de la cruz, nos trajo tambien la corrupcion y
los vicios de la epoca, especialmente su insaciable codicia,
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vino bien pronto a turbar la placida tranquilidad, la sen-

cilla y feliz ignorancia de sus primitivos pobladores, qui-

tandoles sus hermosas y dilatadas tierras, su preciada li-

bertad, sus sobrias costumbres y atandolos como maquinasy

bestias de carga al carro de un progreso laborioso y tardlo.

As! lo canta con franqueza y valentia que le honra el

insigne poeta en estas estrofas, que destilan toda la amar-

gura del remordimiento y envuelven toda la verglienza

de una confesion:

«La sincera bondad y la caricia

De la sencilla gente de estas tierras

Daban bien a entender que la codicia

Aun no habla penetrado aquellas sierras;

M la maldad, el robo y la injusticia,

Alimento ordinario de las guerras,

Entrada en esta parte hablan hallado

Yi la ley natural inficionado.

Pero luego nosotros, destruyendo

Todo lo que tocamos de pasada,

Con la usada insolencia el paso abriendo,

Les dimos lugar ancho y ancha entrada;

Y la antigua costumbre corrompiendo,

De los nuevos insultos estragada,

Planto aqul la codicia su estandarte

Con mas seguridad que en otra parte.

»

III

CHILOE EN LA EPOCA COLONIAL

Chiloe fue poblado, como el resto de Chile, por el sis-

tema de encomiendas
,

las cuales se daban a particulars

CHILOE 2
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por concesion del Key en premio de algunos servicios (1).

Los encomenderos, sin embargo, tomaban muy escasa par-

te en las labores, y dejaban casi todo el peso de las faenas

a sus mitayos, entregandose ellos al ocio enervador y a

otros degradantes vicios.

Esto no obstante, la civilizacion progresaba paulatina-

mente, y a medida qne la poblacion iba en aumento, se

levantaba la tradicional capilla, adonde acudlan de tiem-

po en tiempo misioneros de diversas ordenes religiosas

para evangelizar e instruir a los islenos. Se cree que ya

Euiz de Gamboa trajo a Chiloe al primer religioso merce-

dario que inicio la ardua y meritoria tarea de cateqnizar

a los aborigenes del Archipielago.

Las primitivas casas de los espanoles, todas de madera,

eran tecbadas con paja y canutillo y se encontraban muy
diseminadas a lo largo de las playas.

Las cuatro poblaciones mas importantes de la colonia

eran en esta epoca Castro, Chacao, Calbnco y Carelmapu.

En los ultimos tiempos de la colonia fue fundada la villa

de San Carlos de Chiloe, que empezo a adqnirir gran im-

portancia, pues llego a ser la residencia del Gobernador

del Archipielago, aun antes de ser declarada capital de la

provincia.

Los medios de subsistencia de la incipiente colonia eran

escasos; bastaban, sin embargo, para hacer frente a sus

primeras necesidades.

Uno de estos medios era la pesca, para la que se vallan

ora de piraguas, ora de corrales.

Estas piraguas eran cosidas con soguillas de colihues
,

(1) Este sistema se mantuvo en la Colonia hasta elano de 1780.



que se pasaban por los barrenos, y calafateadas con kojas

de arbol en vez de estopa.

Para la caza del lobo procedian de la siguiente manera:

armados de palos cortos, pero s61idos, iban a las playas o

penas donde se solazaban estos mamlferos, y conform e, al

divisar a sus perseguidores, iban huyendo al mar, estos

los mataban a golpe de maza. El aceite se aproveckaba

para los usos domesticos, y de su piei se kacian fuertes

lazos, que se vendlan a buenos precios. Los indigenas de

aquella epoca se alimentaban preferentemente de ellos;

por lo cual ollan muy mal. En el dia los islenos los cazan

de igual modo, y su pesca constituye uno de sus mas lu-

crativos negocios.

A fines del siglo XVIII, kabia tornado mucho incre-

mento en Chiloe la caza de la ballena, y kace apenas unos

cuarenta anos que ka cesado la afluencia a este puerto de

buques de vela destinados a la caza del cetaceo. Sin em-

bargo, ultimamente se ban establecido algunas sociedades

para la caza del mamifero entre Corral y Ancud.

Todavla en nuestros dfas suelen varar algunas en nues-

tras costas, ora perseguidas por los balleneros de otras lati-

tudes, ora corriendo en seguimiento de las sardinas. En
este ultimo caso las ballenas, despues de kartarse de estos

peces, suelen quedar detenidas por la baja marea.

Hoy esas ballenas se benefician o se venden en buenas

condiciones; antes, en la epoca del descubrimiento y aun

en los primeros tiempos de la colonia, se dejaba al sol la

tarea de derretir la grasa del mamifero. Y ya se compren-

dera, dado lo poco complaciente que es el sol en estas la-

titudes, cuanto tiempo debian algunas veces esperar los

islenos para ir a recoger el aceite, que, por cierto, no me-
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jor'arla raucho de calidad con una tan larga exposicion de

los restos a la accion putrefactiva del aire.

En cuanto a la pesca menor, que se hacia por medio de

corrales, en nada diferla de la que hasta el dia de hoy

practican los insulares.

Lo mismo debemos decir del cultivo de la tierra por

medio de la luma

,

el gualato y el trroncue (veanse estas

voces en nuestro Yocabulario), instrumentos que solo en

los ultimos tiempos han empezado a ser reemplazados por

el arado y otros utensilios similares de hierro.

El cultivo de las papas, las habas, el lino, el tabaco, el

maiz, la quinua, el mango fbromus manqo) etc., se hacia

con grande actividad y ponia en movimiento a un gran

niimero de operarios. Sobre todo fabricaban con el lino y
otras sustancias textiles trabajos primorosos que llamaban

la atencion del pals.

El comercio de la Isla en la epoca colonial habla alcan-

zado tambien cierto desarrollo. Pasaban de cinco mil los

jamones que se exportaban al Peru cada ano y de cien

mil las tablas de alerce que sallan de la Isla.

Igualmente se enviaban todos los anos fuera de la Pro-

vincia unos cuatro mil maderos de luma y un buen nu-

mero de cajones de cedro bianco o cipres.

Ademas Chiloe exportaba papas, ponchos, bordados

,

bordillos, sabanillas (veanse estas voces en nuestro Yoca-

bulario) y diversas especies de un tejido basto, pero firme

y durable, llamado carro (Yocab.) A veces peinaban la lana

y haclan con ella tejidos casi tan finos como la seda y de

considerable duracion. En retorno de estos articulos, Chi-

loe recibia azucar, tabaco, chancaca, aguardiente, sal y

yerba mate.

La industria de los islehos era sumamente rudimenta-
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ria. Ella consistla, ademas de los tejidos que hemos enu-

merado, en la confeccion de pequenos cestos de quilineja

destinados al acarreo de la pesca menor, llamados yoles

(Vocab.) y de pequenas redes para pescar, tejidos con hilo

de nocha (Yocab.); en la de flechas y fisgas de liueso de

lobo marino o ballena para la caza y la pesca; en la fabri-

caci6n de una especie de cidra que preparaban con la

fruta del maqui, la luma, el malz y la quinua, y en las

construcciones de dalcas o piraguas, que calafateaban con

cochay (Yocab.)

La administraci6n civil y militar de la Provincia es-

taba en manos de un gobernador nombrado por la Corona

y dotado de su situado correspondiente.

Esta Gobernacion dependio en los ultimos tiempos

de la Colonia, del Yirreinato del Peru, despues de haber

estado subordinada a la Capitanla General de Chile. La

residencia del Gobernador era la ciudad de San Carlos de

Chiloe (Ancud); pero el Cabildo secular residla en Castro.

Habia en la Provincia tres Compamas: una de Dra-

gones, otra de Artillerla y otra de Infanteria. Cada ano

les venla el pago de Lima.

Ademas de estas tres Companlas, existlan las Mi-

licias, las cuales eran formadas con los mismos vecinos y
Servian de guarnicidn en los fuertes de San Carlos, Cha-

cao, Calbueo, Maullln y Achao, alternandose por meses.

De aqul proviene que la palabra miliciano haya conservado

en Chile una acepcion particular. (Yocab.)

La Caja Real se hallaba, para mayor seguridad, en

uno de los fuertes de San Carlos.

El Tesorero y el Coutador se hallaban al principio al

cuidado de los tabacos que se remitlan de Lima; des-

pues se nombro un administrador para dicha especie.
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Damos a continuation la nonima mas completa que nos

ha sido posible obtener
,
dadas las lagunas que en los autores

consultados hemos hallado, delos gobernadores quetuvo Chiloe

durante la Colonia :

Don Alonso Benitez que fue el priraero despues

del descubridor del Arckipielago.

Don Baltazar Ruiz de Pliego

» Luis Perez Vargas

» Tomas de Olavarrla

» Agustln Santana

» Tomas de Contreras Lasarte

» Pedro Paez Castillejo

» Andres Munoz de Herrera

» Fernando de Alvarado

» Rodrigo Navarro

» Martin de Uribe

» Ignacio de la Carrera y Turguyen

» Cosme de Cisternas y Carrillo

» Dionisio de Ruedas

» Jose Marin de Velasco

» Alejandro Garzon de Garricochea

» Francisco de Espejo

» Manuel Fernandez de Castelblanco

» Carlos Beranguer

» Juan Antonio Garseton

» Tomas de Jauregui

» Antonio Martinez de la Espada

» Francisco Hurtado

» Francisco Garoz

» Pedro Canaveral Ponce

» Ignacio Yustio

> Antonio Quintanilla, bajo cuyo Gobierno

Chiloe fue incorporado a la Republica.
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Parece que «Ahul» fue en aquel tiempo un astillero de

bastante importancia, pues all! se construyo la fragata

Favorita, que poco despues fue adquirida por el Rey de

Espana para las expedicioues que se hicieron para Xueva

California.

Habia a fines del siglo XVIII oekenta y un pueblecitos,

que eran visitados periodicarnente por los religiosos fran-

ciscanos que recoman las islas dando misiones.

Las parroquias del Archipielago eran en esta epoca

solo tres: la de Santiago de Castro, la de San Antonio de

Chacao y la de San Miguel de Calbuco. Un poco despues

se creo la de Quinchao.

La Parroquia de Castro, con asiento en Castro, tenia

bajo su jurisdiccion 51 pueblos; la de Chacao 17, incluso

el puerto de San Carlos, y la de Calbuco 13.

El Curato de Castro contaba con 8,691 indios; el de

Chacao, con 1,402; y el de Calbuco, con 1,369; los que,

agregados a los 11,985 espanoles que tenia la Provincia,

dan la poblaci6n total de 23,447 habitantes con que en

1770 contaba Chiloe. Dieciocho ailos despues este niime-

ro habia subido a 26,189 habitantes.

Todas estas parroquias dependlan del Obispado de

Concepcion.

Las visitas diocesanas impuestas por los canones a los

Obispos, eran por estos tiempos casi impracticables en

Chiloe.

El Prelado que hubiera querido visitar estas Parroquias

habrla tenido que embarcarse en el Callao para tomar el

buque que de all! venla cada aho a Chiloe a dejar el real

situado, o bien debla esperar en Valparaiso el navlo que

trala los vlveres a Valdivia, y tomar en este pueblo la pi-

ragua que debla conducirle a Ancud. Tampoco podia em-



— 28 —
barcarse en Talcahuano para toraar el navlo que de Lima

llegaba a esa, porque dicho buque regresaba desde all!

mismo al Peru.

El Iltmo. senor Fray Pedro Angel Espineira solicito

parrocos para Chiloe, y no pudo obtener ninguno por las

dificultades y peligros del viaje.

El Iltmo. senor Juan Francisco Maran consiguio que

un sacerdote de Chiloe aceptase el Curato de Chacao. En

1787 pudo obtener otro que viniese a hacerse cargo de la

Parroquia de Calbuco; pero desgraciadamente este abne~

gado sacerdote naufrago en el viaje. jLastima que la his-

toria no haya abierto sus paginas para este osbcuro sacer-

dote, consignandole puesto de honor al lado de los Mas-

cardis, lbs Yenegas, los Garcias y los Menendez!

Nos referimos al B. P. Nicolas Mascardi, jesulta, sacri-

ficado por los iudios del Archipielago; al B. P. Melchor

Yenegas, de la misma Orden, llamado con justicia el

«Apostol de Chiloe»; y a los BB. PP. Jose Garcia, tambien

jesulta, y Francisco Menendez, franciscano, insignes ex-

ploradores y heroes a la vez de la religion y la ciencia.

Ni debemos olvidar al companero de este ultimo, el B. P.

Ignacio Yargas, hijo de Chiloe.

Parece que, en vista de esta situacion, que hacla tan

diflcil y penoso el servicio religioso en estas dilatadas pa-

rroquias, se penso en la institucion de los Fiscales (vease

Yocabulario).

Para remedial’ en parte la deficiencia de sacerdotes que

ejercieran en la Provincia la cura de almas, se establecie-

ron las Misiones circulares
,
las cuales tuvieron principio

en 1641 y fueron dotadas del real erario por el Marques de

Mansera, Yirrey del Peru. Y as! alosMisioneros de Chon-

chi y Cailln se les asignaba una renta anual de 300 pe-
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sos, ademas de cierta suraa que se les daba para gastos

del culto.

Para los gastos de fundacion de am has Misiones, se did

a cada Misionero la suma de 500 pesos por una vez.

Las Ordenes que por ese tiempo fundaron casas y con-

ventos en la Provincia fueron los jesultas, los fraucisca-

nos y los mercedarios.

Ya por los anos 1640 a 1651 kabla en Ckiloe tres je-

suitas, numero que poco antes de la expatriacion habla

llegado a ocho.

Apenas estos denodados hijos del Inclito capitan de las

milicias catolicas del siglo XYI pusieron su planta en las

islas del Arckipielago, cuando un soplo de fe paso sobre

esos bosques, haciendo brotar las prim eras flores y frutos

de la vida cristiana.

Pronto levantaron iglesias, colegios y casas de residen-

cia en Castro, Quinckao, Chonchi y Cailln. En dichos co-

legios proporcionaban instruccion religiosa a centenares

de ninos, dando as! poderoso impulso a la ensenanza pri-

maria, que estaba entonces tan atrasada que, por no tener

papel ni tinta, escriblan los muckackos en unas tabletas

de pelu o ciruelillo.

Y sus trabajos no se circunscribieron solo a la Isla

Grande, donde dejaron marcado su paso con obras de

aliento y lieroica tenacidad, sino tambien recorrieron y
exploraron las islas mas australes de estos mares, como

Guamblln, Guafo, las Guaitecas, los Ckonos, Guayaneco,

etc., sirviendo a un tiempo a los intereses de la religion

y la ciencia. En estas correrlas apostolicas los kijos de Ig-

nacio agregaron algunos nombres mas al Martirologio de

la Iglesia Catolica.

Por muckos anos se conservaron en Ckiloe y aun se pal-
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pan hoy todavla los frutos do ese admirable sistema de

evangelizacion que desplegaron los jesultas en Chiloe y
que tan justo renombre les eonquisto en la historia de las

reducciones del Brasil y del Paraguay.

Otro tanto debemos decir de los religiosos franciscanos

y mercedarios, que sirvieron con asombrosa abnegacion

estas extenslsimas Parroquias, soportando las inclemen-

cias de un dim a frlo y tempestuoso, haciendo frente, en

debiles embarcaciones, a las furias de un mar casi cons-

tantemente borrascoso, y conservando en sus archivos,

gracias a tamanos sacrificios, preciosos datos para la his-

toria y geografia del Archipielago.

En efecto, en 1768 vinieron a Chiloe los franciscanos

del Colegio de «San Ildefonso» de Chilian, los cuales en

1771 fueron reemplazados por los del Colegio de «Ocopa»

en el Peru, que llegaron a la Provincia en numero de 16.

A cada uno de dichos religiosos se le asigno un canon

anual de 250 pesos.

Hubo tambien en Castro un convento de «La Merced »,

Orden que, segiin se desprende de algunos documentos de

importancia, fue la primera en pisar las playas de Chiloe,

representada por el religioso que acompano a Ruiz de

Gamboa en sus exploraciones al Archipielago y por dos

sacerdotes que en 1600, poco despues de la invasion de

los corsarios holandeses, encontraron los jesultas a su lle-

gada a Castro.

Huyendo de los ataques de los indios que destruyeron

la ciudad de Osorno, vinieron a refugiarse en la isla algu-

nas religiosas de Santa Clara, las cuales se establecieron

por algiin tiempo en Carelmapu y en Calbuco. De all! se

trasladaron a Concepcion y mas tarde a Santiago.

La colonia no vio interrumpido o perturbado su lento
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desarrollo por ninguna catastrofe o calamidad piiblica, si

exceptuamos algunos terremotos sin grandes consecuen-

cias, algunas depredaciones de corsarios holandeses y la

invasion de la epidemia de viruelas, qne dietfmo conside-

rablemente la poblacion.

En general, los temblores son fenomenos muy raros en

Chiloe. Sin embargo, es memorable el qne acaecio el 16

de Diciembre de 1575, que asolo las provincias australes

de Chile y en especial el naeiente pueblo de Castro.

Otro sucedib el 14 de Mayo de 1633, el cual destruyo

a Carelmapu. Se puede calcular la espantosa violencia del

movimiento oscilatorio por el hecho de haberse desploma-

do la iglesia y varias casas, con ser todos esos edificios de

madera.

Se refiere que los cadaveres que habla sepultados bajo

la iglesia, salieron a la superficie a causa de que los pos-

tes que sostenlan la iglesia sirvieron, al caer, como de pa-

lancas para levantar grandes porciones de suelo, que de-

jaban los cuerpos en descubierto.

Se vio tambien un globo de fuego, que, despues de ele-

varse por algiin tiempo en los aires, fue a precipitarse al

mar. Poco despues sobrevino una espantosa tormenta,

acompanada de una pavorosa obscuridad y de una lluvia

de pedriscos que, al caer, sonaban como balas de mos-

quete.

En los dlas 23 y 24 de Diciembre del ano 1737 se sin-

tio en la isla otro violento terremoto, y el 30 del mismo

mes y ano se diviso una nube de fuego que, viniendo del

J^orte, fue a caer en las Guaitecas y arraso sus bosques.

Esto consta oficialmente de una nota que el Conde de Su-

perunda, Yirrey del Peru, envio a Su Majestad el Key de

Espana.
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Es coincidencia singular que exactamente un siglo des-

pues, el ano 1837, acaeciese en Chiloe otro gran terremo-

to, que ha hecho epoca en la historia contemporanea de la

provincia y que sirve hasta el dla de hoy de punto de par-

tida para determinar las edades o establecer la cronologla

de acontecimientos de la vida de familia.

Tambien la peste contribuyo a retardar el desarrollo de

la colonia.

En 1638 sucumbio a ella una tercera parte de la pobla-

cion.

En cuanto a la viruela, una de las mas antiguas y conta-

giosas que se conocen, hizo su aparicion en Chiloe en el

ano de 1769, y siete anos despues se desarrollo por vez

prim era el sarampi6n.

Estas pestes, unidas al tifus, la tuberculosis y el reuma-

tismo, que son las enfermedades reinantes en Chiloe, cau-

saron algunos estragos en la Provincia, y fueron factores

de atraso y extagnacion en la marcha de la colonia.

En 1600 la poblacion de Castro experimento otro flagelo

no menos temible que la viruela, a saber las invasiones de

los corsarios.

Ha quedado en el Archipielago como emblema de terror

y de crueldad, el nombre fatldico de Simon de Cordes, feroz

bolandes que comandaba la escuadrilla de corsarios que

invadio la provincia en el ano ya citado.

Un hermano del citado corsario, Baltasar de Cordes, que

venia al mando de la «Fidelidady> y trala bajo sus ordenes

como capitan de la nave al bolandes Antonio el Negro
,
in-

vadio la provincia en los primeros dlas de Marzo de 1600,

donde, despues de dispersar a los escasos defensores de la

Isla, cometio toda clase de atrocidades.

El capitan don Luis Perez Vargas organizo algunas gue-



rrillas para hostilizar al enemigo mientras recibla auxilios

de Osorno.

Estos no tardaron en llegar, y merced a esas fuerzas, que

comandaban el coronel Francisco del Campo y el capitan

Cristobal de Robles, obtuvieron los espanoles la mas com-

pleta victoria contra los sanguinarios invasores.

Triste es decir que en estos actos de pillaje y devasta-

cion,los indigenas de la Provincia haclan causa comun con

los invasores, si bien pagaron caro su perfidia y traicion.

Los vencedores castigaron, como lo mereclan, a numerosos

caciques que se hablan aliado con los holandeses.

En esta epoca era Gobernador del Archipielago don

Baltasar Ruiz de Pliego.

En 1643 otra escuadrilla holandesa, al mando del gene-

ral Enrique Brouwer, incendid a Carelmapu y a Castro.

Por fin cesaron las invasiones, y pudo la colonia volver

a su habitual tranquilidad y reponerse en paz de sus que-

brantos.

Pero estaba escrito que Espana verla muy luego despren-

derse de esa corona que se doblegd un dla bajo el peso de

dos mundos, liasta la ultima de sus joyas del continente

sud-americano.

Ya los vientos de libertad empezaban a soplar por estas

remotas latitudes. Es verdad que el grito de Independen-

ce que resono en la capital no tuvo eco inmediato en la

Provincia; pero el noble anlielo de libertad empezo a ger-

minar en los peckos de unos pocos valientes, si bien la

inmensa mayorfa de los insulares, por su espfritu timorato

y acendrada fidelidad al Rey, parecla no querer participar

del movimiento libertador que trajo por consecuencia la

emancipacion polltica del pals.

Aun despues de la Independencia de la provincia, indl-
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genas y criollos protestaban de los patriotas y anhelaban

ver flamear de nuevo en los fuertes de San Carlos la ban-

dera de la monarqui'a.

El Gobernador Quintanilla tratb, pues, por todos los

medios, de sofocar cualquier germen de insurreccibn de

parte de los contados islenos que liablan sirapatizado con el

movimiento revolucionario, mientras organizaba la defen-

sa de) Archipielago contra un posible ataque exterior de

las fuerzas patriotas, con la pericia y habilidad de un

gran capitan.

La larga paz que reinaba en Chiloe desde los dfas de

Euiz de Gamboa, interrumpida apenas por los ataques de

los corsarios, hacla diflcil sobremanera preparar un ejer-

cito para hacer frente a la invasion patriota.

No obstante, Quintanilla triunfo de todo, y logro poner

en pie de guerra una tropa respetable que consiguio desa-

lojar a los patriotas en las dos primeras campanas de

nuestra Independencia.

Mas la situacion del Gobernador realista debla hacerse

pronto insostenible. Tarde o temprano Chile plantaria su

bandera en un Archipielago de tan excelentes condicio-

nes estrategicas y topograficas y que aumentaba de tan

considerable manera el territorio nacional.

Y en efecto, el 13 de Eebrero de 1820 Lord Tomas

Cochrane, el heroe de la Independencia americana, arri-

baba en nombre del Gobierno chileno a la Isla, y notifica-

ba a Quintanilla la orden de evacuar a la brevedad posi-

ble la Provincia de su mando. Habiendo obtenido una

formal negativa, el Mayor de Ejercito, don Guillermo

Miller, ataco el 17 por la tarde el castillo de Ahul, de

donde fue rechazado; por lo cual Lord Cochrane tuvo que

regresar a Valdivia sin haber logrado su objeto.



En Mayo de 1824, don Ramon Freire, habiendo dejado

en su reemplazo corao Director Supremo de la Republica

a don Fernando Errazuriz, invadia a Chiloe con 2,500

liombres y cinco naves de guerra; pero tambien fracaso a

pesar del eflmero triunfo obtenido por Beauchef en el lu-

garejo de Mocopulli, sito en el camino de Ancud a Castro.

Freire derrotado, pero no vencido, voivib nuevamente

a Chiloe en Noviembre de 1825 a la cabeza de 2,475

hombres. Don Manuel Blanco Encalada comandaba la es-

cuadra libertadora. En esta expedicion, mas afortunada

que las primeras, los patriotas tomaron el castillo de Bal-

cacura bajo las ordenes del Coronel don Santiago Aldu-

nate.

Finalmente, el 14 de Enero de 1826 se dieron las me-

morables batallas de Bellavista y Pudeto, que concluye-

ron con la dominacion espaiiola en Chiloe.

A1 dia siguiente Quintanilla enviaba a Freire proposi-

ciones de arreglo. El 19 se ratificaba el tratado de paz, el

22 se juraba solemnemente la Independencia del Archi-

pli^lago, y el 31 del mismo mes y ano, Chiloe, por decreto

supremo, era incorporado a la Republica como una de las

provincias de su territorio.

Transcribimos a continuacion la nota enviada por el

Ministerio de lo Interior al primer Gobernador-Inten-

dente de la Provincial

«Se ha recibido la nota de Y. S., numero 4, fecha 8 del

pasado, a que acompana copia autorizada de la Acta de

Independencia que se ha proclamado en esa Provincia, y
la formula del juramento.

Todo ha merecido la aprobacion de S. E. el Consejo

Directorial, quien para la satisfaccion de esos habitantes

ha dispuesto que se impriman ambos documentos, de los
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cuales se remitiran oportunamente a V. S. los [ejemplares

convenientes.—Dios guarde a Y. S. m. a.—Santiago,

Marzo l.° de 1826.—Por el senor Ministro, Jose M. de

Astorga.—A1 senor Gobernador-Intendente de Chiloe. >/

Antes de esa fecha, don Ramon Preire, habla dado la

siguiente orden a bordo de la fragata « Isabel ».

«San Carlos, Enero 16 de 1826.—El Coronel de Ejer-

cito, don Santiago Aldunale, procedera a celebrar en mi

nombre con el Comandante de tropas ligeras del Ejercito

real, don Antonio Garay, un convenio de suspension de

armas, conforme a las instrucciones que recibira por Sc-

oretarla.

—

Freire. »

IY

CHILOE DESDE SU ANEXION A LA REPUBLICA HASTA

NUESTROS DIAS

Despues de la Independencia de Chiloe, jurada solem-

nemente el 22 de Enero de 1826, y hasta mas alia del

promedio del ultimo siglo, Chile siguio manteniendo re-

laciones comerciales con el Peru.

Habia entonces algunos capitalistas que daban impulso

al comercio y a la industria de la Isla y mantenlan el

campo abierto a la produccion. Yarios de ellos disponlan

hasta de tres o cuatro bergantines para el transporte de

las mercaderlas que importaban y exportaban.

El dinero, que en los primeros anos de la independen-

cia era tan escaso, que se le sustitula por el alerce, el azul

de Prusia, el tabaco, la pimienta, la sal, etc., empezo a

circular luego con relativa abundancia, y ya en San Car
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los (Ancud) se podi'an obtener cuantos pesos se necesita-

ban al cambio de 48 peniques.

La legendaria e inagotable riqueza de Ckiloe, la ma-

dera, hizo de Ancud una de las plazas que gozaban de

mayor credito en Valparaiso y Lima.

El estado social de la capital de Ckiloe estaba tambien

a bastante altura.

La dominaciou espanola, que mantuvo aqul sus kuestes

kasta el ano 26, dejo en el seno de las familias un resto

del espiritu monarquico de los primeros pobladores, cierta

austera observancia de los buenos usos sociales, y mas

que eso, una especie de culto del lionor y la moral, que

va desapareciendo gracias a la mayor libertad, mejor, li-

cencia que va introduciandose en las modernas socieda-

des.

Las madres de aquella epoca preferian para sus kijas

las galas y los encantos de la virtud, al brillo, falso mu-

ckas veces, de la moderna educacidn. jAsl es como, a pe-

sar del desden con que se le mira, se mantiene todavia

encendido en este pueblo sencillo y sobrio, el fuego de

nuestras antiguas virtudes domesticas!

Ancud ka decaldo notablemente desde unos treinta

anos a esta parte.

De una poblacion de cerca de seis mil almas que tuvo

en sus raejores tiempos, apenas conserva koy las dos ter-

ceras partes.

Los incendios que lo kan azotado sin piedad en los ul-

timos anos, y el abandono en que le kan dejado los go-

biernos, kan kecko de Ancud un pueblo pobre v aba-

tido.

Viviendo en el aislamiento, sin vias faciles de comuni-

cacion con el resto del pals, sin empresas que ocupen y
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fomenten su esplritu de trabajo y atajen la espontanea

despoblacion de la Provincia, una gran parte de los isle-

nos emigran anualmente a Yalvivia, Corral, Osorno, Pun-

ta Arenas, sin contar los qne ban ido a establecerse en

Yalparaiso, Iquique y hasta en California.

En vano sus ciudadanos mas influyentes han batallado

con tenacidad beroica en la prensa y en el Congreso por

su retorno a la vida holgada de otros tiempos. Sus pala-

bras ban sido contestadas con bermosas promesas, mucbas

veces reiteradas, jamas cumplidas.

Semejante a una pordiosera sentada sobre una mina de

oro, la Provincia de Cbiloe perece de necesidad en medio

de la exuberancia esplendida de sus bosques y de la ri-

queza inagotable de sus playas.

Para levantar a Cbiloe de su larga postracion, el

Supremo Gobierno concibi6 el proyecto de colonizar la

isla con inmigrantes extranjeros.

820 familias de 17 diversas nacionalidades y que com-

ponlan un total de 1,723 individuos arribaron a Cbiloe en

dos porciones, de las cuales la primera llego en Septiem-

bre de 1895 por el vapor «Totmes», y la segunda algunos

dias despues por el « Osiris ». Pero apenas instaladas en

sus colonias, empezaron a retirarse, y a fines de 1897 ba-

bfa solo 159 familias.

No se babfan abierto las sendas de que bablaba el Con-

trato de Colonizacion; tampoco se bablan construldo las

babitaciones para las familias de los emigrados; los agen-

tes de inmigracion en el extranjero, en el afan de satisfa-

cer sus compromisos, mas se bablan cuidado del numero

que de la calidad de los colonos; mucbos de estos—as! se

dijo en aquella sazon y as! lo insinua en su interesante

obra Chiloe el primer Inspector de Colonizacion que lie-
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g6 a Chiloe, don Alfredo Weber S.-(l),—fueron recogi-

dos a la salida de las fabricas, hospitales y tal vez carceles.

Asi fue corao iban llegando individuos sin conocimiento

alguno de las faenas campestres, inficionados de diver-

sas enfermedades, sin resistencia ni aptitudes fisicas para

las arduas labores del desmonte y del destroncamiento de

bosques fragosos e impenetrables, y no pocos de ellos con

tendencias anarquistas y antecedentes criminales, como

lo com probaron mas tarde los actos de vandalismo y ase-

sinatos a que se entregaron pocos meses despues de su

arribo a las playas de Chiloe.

Y as! esa empresa, a la que debio irse abriendo camino

con ensayos parciales y repetidos, no ha dado por esta

causa los resultados que eran de esperarse.

No obstante, han quedado de firme unas 52 familias,

que mantienen amistosas y hasta cordiales relaciones con

los chilotes, los cuales han aprendido de ellas a culti-

var mejor sus campos.

Casi diariamente se ve a esos colonos bajar al pueblo

vendiendo—si bien en pequehas cantidades todavia

—

carbon, verduras, mantequilla, papas, trigo, cebadilla, to-

cino, etc.

IJn rudo golpe para el porvenir de Chiloe fue el re-

tiro de la Escuela de Pilotines, transladada a Talcahuano

por decreto supremo.

Yo queremos echar sobre nadie la responsabilidad de

esta inconsulta medida gubernativa.

La prensa local senalo en aquella epoca a un hijo de

Chiloe como el inspirador de esa translacion que levanto

(1) Chiloe. por Alfredo Weber. Santiago 1903. Pag. 168.
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tan violentas protestas de parte de la opinion unanime de

la Provincia.

Aeaso aqnel meritorio hijo de Chiloe creyo, en su leal y
honrada conciencia, servir as! mejor los intereses del pals.

No le haremos, pues, por ello cargo alguno, no iremos a

turbar el reposo a que tiene derecho y de que hoy dis-

fruta despues de una vida consagrada por entero al servi-

cio de la Patria.

Sin embargo, esa translacion sego en flor el porvenir de

muchos jovenes chilotes, que, en caso de haber tenido a

la mano i en su propio suelo natal los medios de instruirse,

hubieran llevado un considerable contingente ala Marina

Nacional.

Conocido es el dicho de Lord Cochane, que no vacilo en

afirmar que el chilote es acaso uno de los mejores mari-

nos del mundo por su audacia y serenidad para luchar con

el oceano.

Espanta ver la intrepidez con que cruza en debiles es-

quifes, golfos i mares embravecidos; que, en habiendo dos

tablas y trapo que soltar, mar es lo queles falta!...

Pero; gracias a Dios! un viento de reparacion y de jus-

ticia empieza ya a soplar en las alturas.

A pesar de la resistencia que encontro en el seno del

Parlamento, contra la opinion de importantes hombres

publicos que estimaban la obra del ferrocarril de Ancud

a Castro como un loco derroche de los dineros fiscales, el

Excmo. senor don Pedro Montt, con esa tenacidad que

fue el rasgo mas sobresaliente de su fisonomla moral, supo

mantener su palabra, dejando iniciados los trabajos del

ferrocarril, que muy luego atravesara la isla en la mitad

de su extension.

Ordeno, ademas, como complemento de la obra del fe-



— 41

rrocarril, el establecimiento de dos vapores de la Com pa-

llia Sud-americana para el negocio de cabotaje en los ca-

nales del Archipielago; asigno una gruesa subvencion

para ayudar a la linea de vapores que la importante casa

comercial de Braun y Blanchard, de Punta Arenas, ha

establecido entre Magal lanes y Valparaiso, con lo cual ha

ganado inmensamente el comercio de Chiloe; doto tambien

a diversos vaporcitos pertenecientes a algunos comercian-

tes e industriales de la Provincia, con su asignaci6n co-

rrespondiente para el transporte de la correspondencia;

creo en Quetalmahue una escuela de Ostricultura, que

cuenta en la actualidad con un comodo y espacioso edifi-

cio, etc., etc.

Por tin, bajo el gobierno del Excmo. senor Montt, vino

a establecerse en Ancud un regimiento militar, que con-

tribuira poderosamente a dar vida a la poblacion y dara

algun impulso al decaido comercio de la Isla.

Por otra parte, numerosas sociedades ganaderas y ma-

dereras tienen invertidos sus caudales en Chiloe; y, si

bien es verdad que el resultado de estos ensayos no es

aim muy halagiieno, una vez que se termine la linea del

ferrocarril y se establezcan con regularidad las comunica-

ciones maritimas con el continente, y sobre todo, se aleje

la crisis que esta sufriendo el pais, esas sociedades toma-

rau vuelo y veran acrecentarse sus utilidades en beneficio

propio y de la Provincia en general.

Para dar una idea mas cabal de la situacion que actual-

mente alcanza nuestra Provincia, vainos a consignar aqui

algunas indicaciones someras acerca de su comercio, agri-

cultura, industria, pesqueriay mineria. Agregaremos otros

datos sobre el clima, fauna y comunicaciones terrestres,

maritimas y fiuviales.
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He aqui el movimiento comercial de los puertos de Chi-

loe en el ano de 1910, segun la Memoria de la Superin-

tendencia de Aduanas, que copiamos aqui textualmente:

Ancud.—Las internaciones en 1910fueron de $ 100,263,

en el ano anterior ascendieron $ 452,922, dando una di-

ferencia en favor del ultimo, de $ 352,659.

Ancud no tuvo exportaciones al extranjero en 1910 ni

tampoco en el ano anterior.

Las rentas fueron en 1910 de $ 17,231 de 18 peniques,

en el ano anterior unicamente de $ 12,874 de 18 peni-

ques, lo que se debe al mayor valor de las importaciones;

en el ano 1909 estuvo representado por mercaderias libres

de derechos.

Las introducciones de cabotaje ascendieron en 1910 a

$ 1.811,603 y en el ano anterior a $ 1.708,230, dando

una diferencia en favor del primero de $ 103,373; las ex-

tracciones en 1910 se elevaron a $ 2.207,583 y en el ano

anterior a $ 1 . 6 15,433, dejando una diferencia a favor del

primero de $ 592,150.

Los embarques de papas al cabotaje ascendieron a

311,400 kilogramos, con un valor de $ 35,712.

En 1910 entraron 502 naves y en el ano anterior 424,

dando una diferencia de 78 naves en favor del primero.

En 1910 el tonelaje movilizado fue de 12,736 tonela-

das y en el ano anterior de 15,061, dando una diferencia

en contra del primero de 2,325 toneladas.

Castro.—Este puerto es de grande actividad comer-

cial, a pesar de su aislamiento por la dificultadMe las co-

municaciones rapidas; mas ese vacio sera llenado en breve

con la terminacion de los actuates trabajos del ferrocarril

que lo unira con Ancud.
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Las introducciones del cabotaje fueron en 1910 de

$ 855,345; las extracciones al mismo, de $ 287,667.

Estas cifras corresponden solamente al segundo semes-

tre, perlodo en qne funciono esa tenencia; en el ano 1909

el puerto de Castro estuvo cerrado para el comercio ma-

rltimo.

Los embarques de papas al cabotaje ascendieron a 102

mil 600 kilogramos eon un valor de $ 10,260.

Los productos se movilizaron en embarcaciones meno-

res, raz6n por la cual no se da movimiento de naves en

dicho puerto, pero el tonelaje de embarque y desembarque

fue en ese ultimo semestre de 6,575 toneladas.

Puerto Grillo o Queilen.—Las introducciones de

cabotaje ascendieron en 1910 a $ 165,347 y en el ano an-

terior a $ 106,969, dando un saldo a favor del primero de

$ 58,378; las extracciones al mismo fueron en 1910 de

$ 120,283 y en el ano anterior de $ 21,801, quedando un

saldo a favor del primero de $ 98,482.

QuellOn.—Este puerto sirve a una region abundante

en maderas y papas.

La Sociedad Austral de Maderas tiene all! grandes ins-

talaciones para explotar su industria. El ano pasado em-

barco maderas al cabotaje por un valor de $ 323,890 y
quedo una existencia en bodegas que el 31 de Diciembre

ascendla a $ 233,950.

Las introducciones del cabotaje ascendieron en 1910 a

$ 465,979 y en el ano anterior a $ 249,901, dando una

diferencia en favor del primero de $ 216,078; las extrac-

ciones al mismo ascendieron en 1910 a $ 687,069 y en el
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ano anterior a $ 58,816, dando un saldo a favor del pri-

mero de $ 628,253.

Melinka.—Este puerto se encuentra situado en el ar-

chipielago de las Guaitecas, en cuyas numerosas islas son

muy abnndantes las maderas de diferentes clases. Entre

las varias clases de maderas se distinguen las de cipres,

laurel, manio, muermo o nlmo, etc.

En sus costas hay grandes cantidades de mariscos di-

versos y pescado de buena calidad; tambien existe una

cantidad no despreciable de lobos y gatos de mar.

De la Isla Grande de Chiloe se llevan all! los artlculos

de consumo de qne carece Guaitecas.

Las introducciones del cabotaje fueron en 1910 de 36

mil pesos, y en el ano anterior de $ 44,780, lo que da una

diferencia en contra del primero de $ 8,780; las extraccio-

nes al mismo fueron de $ 344,319, y en el ano anterior de

$ 530,517, dando una diferencia de $ 186,198 en contra

del primero.

El movimiento de giros postales y letras de cambio ha-

bido en Ancud el mismo ano de 1910, ascendio a la snma

de $ 1.095,056.23. En Castro, en el mismo aho, dicho

movimiento fue mayor.

Los articulos de mayor importancia son: aziicar, parafi-

na, vinos, generos, harinas, aguardiente y varios otros

articulos 11am ados de abarrote
,
procedentes de Valparai-

so, Concepcion, Valdivia y otros puertos.

Los articulos de exportacion son: maderas, lena, cueros

vacunos, papas, huevos, escobas, qiiilinejas, ganado, ma-

riscos en conserva, chicha de manzana, suelas y aves.

En Chiloe no hay casas importadoras propiamente di-

chas.

Los puertos de destino para las mercaderias de expor-
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tacibn, son: Antofagasta, Coquimbo, Iquique, Pisagua,

Puerto Montt, Taltal, Tocopilla, Valparaiso y Valdivia.

Chiloe posee algunas industrias, aunque no muy im-

portantes.

Las principals son: cervecerias, curtidurias, fabricacion

de aguardiente y chicha de manzana, preparacion de ma-

riscos en conserva, construccion de botes, lanchas y gole-

tas, corte de ladrillos de cancagua para casas, braseros y

hornos, preparacibn del cochay
,
aserraderos a vapor o hi-

draulicos esparcidos a lo largo de la costa este de la isla,

y por ultimo, las soberbias instalaciones de la Sociedad

Austral de Maderas de Quellon, que producen el alqui-

tran, el alcohol, el metileno, el acetato de cal, el acetile-

no, la brea, el carbon de madera, etc., y que proveen de

luz electrica a la pequena poblacion.

Todo esto fuera de los pequenos e innumerables moli-

nos de que esta literalmente sembrada la isla y que cons-

tituyen, junto con sus numerosas capillas, la caracteristi-

ca de la provincia, los sencillos emblemas de la oracion y

del trabajo, entre los cuales divide su existencia el liu-

milde y esforzado campesino chilote.

Entre las pequenas industrias caseras o manuales pue-

den mencionarse los tejidos de canastos, confeccion de se-

cadores
,
escobas, cordeles de lino, sogas de quilineja y vo-

quiredes
,
velas de sebo, cables, remos, cola, sidra-champa-

na, chuno de papas, instrumentos musicales corao guitarras,

flautas, violines, etc., etc.

Entre las industrias femeninas enumerarenos los teji-

dos de frazadas, ponchos, alfombras, sabanillas
,

bordillos ,

pantalones, chaquetas, alforjas, yocontos
,

bordados, fabri-

cados con una especie de estamena o jerga denominada

carro (Vocab.)
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Las jovenes se ocupan en tejidos de minaques, encajes

de crochet
,
anascados

,
en hacer marcos para retratos, relo-

jeras, flores, etc. con conchas, corchos, escamas de pesea-

do, etc.

El ano 1875, la Exposieion Internacional de 'Chile con-

cedio mencion honrosa a Chiloe por sus adelantos indus-

triales.

Con motivo de las dos modestas exposiciones agricolas

e industrials realizadas en Ancud en 1897 y 1898, el

Consejo Directivo de la Sociedad Aacional de Agricultu-

ra se expresa asi en una parte de su informe:

Muy recomeudables son tambien, a nuestro juicio, la

sidra-champana, el lino, el chuno, cuyo gusto en nada di-

fiere del de liuto y que esta perfectamente elaborado, y
sobre todo, la multiple y rica variedad de papas, entre las

que hay clases que no son inferiores a las que con mas

exito se cosechan actualmente en los palses europeos.»

Pero la vida de Chiloe esta casi toda ella en su indus-

tria forestal, o sea en la riqueza de sus bosques.

Son tal vez pocas las regiones del globo tan favorecidas

por la naturaleza en tanta y tan rica variedad de maderas.

El ano 1842, siendo Intendente de Chiloe don Domingo

Espineira, la provincia remitla, por orden del Supremo

Gobierno, a la Sociedad Nacional de Agricultura los si-

guientes vegetales: alerce (fitzroya jpatagonica) ,
cimpe (la

criptogama llamada «helecho»), arrayan (eugenia apictda-

ta), canelo (drymis chilensis) cipres (libocedrus cliilensis

et libocedrus tetragona), ciruelillo (embotherium coccineum),

colihue, (chnsquea) ,
chaquihua o chaquihue (crinodendrum

Hookerianum), chattra (fam. de las ericdceas) ,
chilca

,

(baccharis racemosa et glutinosa), chinchln
,
(azara micro-

philla), dildahuen
,
espino amarillo, espino bianco, espino
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verde, huarapo (myrteola leucomyrtillus
),

huella (abutilum

vitifolium)
,

huillipeta (de huilli= sur, o inuyli
— una, y

peta), huilqui
,
ilqued

,

liga o quinthral (lorantlius tetran-

dus ),
junquillo, lirio, luma, (myrtus luma), mafliu fpodo-

charpus chilina vel saxegothea conspicua), mechay (berbe-

ris
,
Darwini), molul

,
muermo o ulmo (eucrypliia cordifo

lia), murta (myrtus), nathre ( solarium tomatillo o solarium cris-

pum), nipe (myrceugenia stenoplrylla), pahueldun (cynodo-

num pachyphyllum), palquin (adesmia arborea, glutinosa,

mycrophylla)

,

palo mnerto, pelu (edwardsia microphylla)

,

pellu-pellu, peta, (myrceugenia planipes), piquilma, poe

(bromelia bicolor), quilmay (echites cliilensis), quiaca fcald-

cluvia paniculata)
,
quiscal (eringium paniculatum)

,

romero,

romerillo, tayu (flotovia diacanthoides)
,
tepu ftepualia stip 11-

laris), thraumamen 0 thraumen (aralia laete virens), tique

(algotoxicum punctatum), vochi-vochi (mitraria coccinea), y
voqui (echites chilensis), de tres clases: auca, verde y negro.

Fuera de estos vegetales existen en la provincia el ave-

11ano (guevina avellana), el coiliue (nothofagus Dombeyi), el

laurel (laurelia aromatica)

,

la micha (fam. de las berberi-

deas), el meli (myrtus meli), el palo mayor, el ral-ral (lo-

matia obliqua), el roble (fagus obliqua), el teniu (weinman -

nia trichosperma), la quila (chusqueaquila)

,

el molfuen-

mamel (ramnus diffusus), el thrauthrau (myrtus), el chupon

(bromelia spacelata), la nocha ('una bromelidcea), la quilineja

(luzuriaga erecta vel radicans), el coiron (andro pogon ar-

genteus), la cortadera, el maqui (aristotelia maqui), etc., etc.
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Nomina de las plantas y yerbas que tienen en Chiloe usos

industrials:

—El culli
,
para tenir de rojo.

—El mechay

,

para dar color amarillo a los tejidos.

—El palqirin, fuera del uso del anterior, suele emplear-

se como reemplazante del tabaco.

—El rabral. Su corteza llaraada retra
,
mezclada con

la del arbusto sietecamisas, se emplea tambien para colorar.

—El nipe
,
sirve para tenir de negro.

—La tinta, llamada as! por el color de su ralz, que mez-

clada con zumo de manzanas o de vinagrillo
,
tine de rojo.

—El chilcon
,
para confeccionar jarabes.

—La suma
,
para fabricar un licor bastante agradable,

llamado cauchau.

—La murta para preparar gelatinas.

—El manzano, para la fabricacion de chicha de manzana.

—El muermo
,
para construir embarcaciones. Su corteza

es bastante buena para curtir las pieles.

—El mania
,
es muy apreciado por su madera.

—El numin
,
que produce frutos comestibles.

—La ortiga liembra, que es tambien comestible.

—La quiaca o tiaca
,
que da excelente madera para em-

barcaciones.

—-El teniu, cuya corteza se emplea para curtir.

—La parquina. Sirve para tenir de amarillo.

Acerca de la agricultura, es sensible que la estadistica

oficial no nos ofrezca datos seguros sobre el numero de

kectareas que se cultivan en Chiloe ni sobre el rendimien-

to de las cosechas.

Chiloe produce avena, cebada, centeno, trigo, malz, pa-
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tatas o papas, tabaco (se cultiva en uno que otro lugarejo),

lino, alpiste, etc. La qumoa, chenopodium quinoa
,
existia

todavla en Chiloe el ano 1875. Tambien se producia antes

el mango (bromus mangu) cereal indi'gena, hoy extingui-

do. De el hacian los indios su aliraento cotidiano. Con el

lino se hacian antes primorosos trabajos; pero hoy solo se

siembra para utilizar la seinilla.

El trigo de la provincia es escaso y de mala calidad, a

cansa de que los agricultores no han cambiado las semillas

desde tiempo inmemorial. Por esta razdn Chiloe ha em-

pezado a importar trigo de Valdivia y de Llanquihue,

aunque esto ha sucedido despues de la instalacion de al-

gunos molinos de importancia.

Las hortalizas de Chiloe son el ajo, el apio, la arveja,

la betarraga, la cebolla, la coliflor, el salsifl, la acelga, el

oregano, el cilantro, el chalote, la espinaca, el frejol, el

haba, la lechuga, el nabo, el pepino, el peregil, el puerro,

el porron, el rabano, el repollo, la zanahoria, el zapallo,

la cayota, etc., etc.

Los colonos extranjeros han hecho ensayos con muy
buen resultado de la achieoria, la betarraga sacarina, la

mostaza, el opio para aceite, el oblon y el ruibarbo.

Los arboles frutales de la Provincia son el manzano, el

peral, el ciruelo, el cerezo, el guindo, el nogal, la higue-

ra (que solo alcanza a producir las brevas), el membrillo

y el durazno (que no llegan a su completa madurez), el

naranjo y el limonero (que solo se dan en las huertas a

fuerza de cuidados) y la vid, cuyo fruto tampoco madura.

Sus pastos son: el pasto miel, el pasto ovillo (dactillus

glomerata), la hualpata (medicago maculata), la chepica

(paspalnm vaginatam J, el alfilerillo (erodium), en escasa

cantidad, la alfalfa chilota o trebol amarillo y varies otros
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producidos por semillas traldas por la Escuela Agricola

—

actualmente suprimida—y que se ban adaptado perfecta-

mente a este clima. Tambien se dan el reygrass o vallieo

y el trebol bianco, que esta creciendo espontaneamente,

gracias a las semillas llegadas en los fardos de pasto

aprensado importados del Norte, y a las que trajeron la

Escuela Agricola y uno que otro particular.

Los abonos que se usan en la Provincia son el sargazo

la lama o lamilla, la ceniza vegetal, las conchas, los peces

y moluscos en putrefaccion, la papa podrida y el estiercol

de oveja, caballo y animal vacuno. El guano es muy cos-

toso y mas aun el salitre; razdn por la cual son muy poco

usados. Tambien se emplea, aunque en poca cantidad, el

guano de lobo y el de pajaro.

Los utiles de labranza son todavla tan primitivos y ru-

dimentarios como en la epoca colonial, pues se reducen a

la lama, el hualato, la palanca y el throncue, los cuales,

sin embargo, ban sido reemplazados en mucbos lugares

por utensilios similares de bierro.

Este atraso tan considerable en el estado de la agricul-

tura islena, bizo decir a un explorador del Archipielago:

«Aqui se nos oeurre recordar el dicbo de «
-(
iA d6nde ira

el buey que noare»? jAChiloe! responderiamossin vacilarL

Sin embargo, el cbilote tiene muy buenas razones para

no adoptar en todas partes el arado, y es el escaso grosor

de la capa vegetal, la cual el arado destruye mezclandola

con el subsuelo arcilloso.

La fauna de la Provincia es bastante pobre.

Sus representantes son el caballo cbilote, de raza an-

daluza, pequeno y por lo regular flaco; pero resistente y
sufrido; el buey, el cerdo, la oveja, la cabra, el conejo, el

zorro (canis fulvipes), el pudu (cervus pudu o pequeno ve-
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nado), el colo ffelis colocoloj

,

el huillin
,
(lutra Huidobria),

el cliingue (mephitis chilensis) la Jiuina (felis pajerus)
,
la cuya

(galictis vittataj
,
etc. Se cree que existe tambien el culpeu

canis magellanicus).

Eu la parte mas austral abuudan los lobos marinos, los

gatos de mar y las aves marinas. En los rios se caza la

nutria. Las ballenas rara vez se cazan ahora.

Entreias aves silvestres y marinas citaremos las palo-

mas torcaces, tordos, zorzales, el quechi quechi (cernlcalo),

el deni (pequeno bubo), frailecillos, loros, colibrles, trepa-

dores (oxyurus), pajaros moscas, cazamoscas de mono

bianco (myiobius), el pequeno reyezuelo negro de Tierra

del Fuego, el huid-huid o lined lined (pteroptochus Tarnii),

el chucao (pteroptochus rubecula), diucas, gilgueros, vaudas
,

pajaros carpinteros, el fio-fio (elairnea albiceps), el coo (le-

chuza), el bonete
,
el cisne, la garza, el cae o caque

,
(microp-

terus cinereus), flamencos, patos tiles (graculus Gaimardi)

y de otras diversas clases, gansos, cauquenes (bernicla ma-

gellanica), thruthraques o bandurrias (ibis melanopis ) ,
co-

tutas,
(
gallinula cavirostris), pathrancas o pajaros ninos,

petreles, gaviotas, traros (caracara mdgaris vel polybarns

trams), martines Pescadores, cuervos, thriles (xanthornns

cayenensis), pilotos, tiuques (caracara chimango), jotes (ca-

thartes aura), etc., etc.

Las aves de corral son los pavos, gansos, patos domes-

ticos, cauquenes, palomas y gallinetas.

No existen en Chiloe ni el puma, ni el guanaco, ni el

huemul, ni el avestruz.

Los peces que pululan eu los mares del Archipielago

son el robalo, la corvina, la lisa, el lenguado, el pejerrey,

el jurel (llamado en Chiloe pescado bonito), el plato (as!

llamado por su semejanza con este utensilio), la huelca, la
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anchoveta, el pejegallo, el tollo, la sardina, la sierra, la

jibia, el congrio, el pampano (pampano o sal pa) la cabri-

11a, la trucha, el cahuel(tonina)elpescadito chino, etc., etc.

He aqui algunos de los mariscos que producen las pla-

yas de Chiloe: ostras, cliolgas o cholguas (mytilus chilen-

sis), choros (almejas), comes
(
plioas ckiloensis) tacas (venus

tliaca), navajuelas, manelmes o cliapes o chapelinas (dssu-

rella maxima
),

locos (concholepa peruviana) picos (halanus

psitacus), caracoles, palo-palos, qnilmahues (mytilus chilen-

sis), mas pequenos que las cliolgas o cholguas
,
quilqui-

huenes (mesodesma donacia), lilehuenes, concuenes, coyes o

colles (patella spec.^, el culegne, el erizo, el cangrejo, el ea-

rn arou, la apancora, la jaiva, la pinuca (holoturia monada-

ria), el piure (pyura MolinaeJ, la centolla, la tortuga (muy

pocas), el huepo (solen Gaudichaudi), la madia (donacina

chilensis) el piquilhue, la toya, el quelmey, el dalle (astacus

spec.y), el paniline (unio chilensis), llamado en algunas par-

tes macha de agua dulce, la turritela, la voluta, las mac-

tras, el nautilus, el pecten, la lapa (patella
),

etc., etc.

La mineralogla de Chiloe esta representada por el gra-

nito, la cal, la tiza, la caolina, el petroleo, el acre, la pie-

dra pomez, la cancaqua (tosca), la sllice porosa de infuso-

rios, la lignita, el carbon de piedra, el hierro magnetico,

pirita de hierro, pizarras, arenas auriferas, etc. etc.

Chiloe contaba en 1903 con 29 caminos publicos y 167

vecinales, los cuales abarcaban 538 y 930 kilometros res-

pectivamente.

El mas importante de los caminos publicos es el de Cai-

cumeo
,
que conduce de Ancud a Castro.



Vamos a liacer brevemente la kistoria do este camino,

que fue en un tiempo la via obligada de los numerosos via-

jeros y traficantes que iban y venian de un pueblo a otro.

Un indio llamado Caicumeo se ofrecio, en tiempo de la

colonia, a abrir un camino entre Castro, que era entonces

la capital de la provincia, y el puerto de San Carlos de

Ckiloe (Ancud). Guiado solo por el conocimiento practico

que tenia de la montana, se interne en el bosque con el

objeto de trazar las kuellas que deblan seguir los camine-

ros que iban en pos de el.

Sin mas instrumento que su hacka, iba kaciendo gran-

des tajos en los arboles y cortando o arrancando las nu-

merosas plantas y arbustos que encontraba a su paso.

A la verdad sorprende que un kombre solo, sin brujula,

sin gula, sin instrumento alguno que le indicase la direc-

ci6n que debla seguir a traves de la profunda oscuridad

del bosque, apenas disipada por los tenues rayos solares

que se filtraban por entre los arboles, kaya podido cons-

truir una senda que no tiene menos de 90 kilometros de

extension por entre pantanos y asperezas de todo genero.

Los camineros no kicieron sino premier fuego a la mon-

tana, guiados por los tajos keckos por Caicumeo
, y colocar

a lo largo del camino gruesos tablones, que apoyaban en

palos transversales, dejando entre esos tablones un ancko

de vara y media.

El gobierno espanol recompense al valeroso indio, ce-

diendole algunas mercedes de terreno.

Una particularidad de los caminos de Chiloe son los

planchados
,
con que se llenan las partes pantanosas o fan-

gosas de las sendas, y que consisten en maderos transver-

sales y justapuestos, generalmente redondos.

CHILOE 4
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Son los que en las provincias del Norte llaman corva-

ralados.

La pobreza de los municipios es cansa de que casi todos

los caminos de la provincia se liallen en el invierno en

un estado lamentable. Felizmente el cliilote tiene un me-

dio de locomocion, un vehlculo inapreciable que le per-

mite triunfar de los obstaculos que le ofrecen los deplo-

rables caminos que debe cruzar, y es el fuerte y sufrido

caballito cliilote, que sortea con admirable tino los hoyos

troncos y ralces que a su paso encuentra, y se mantiene

firme, a pesar del peso que lleva encima, en los resbalade-

ros de las montanas y en las no menos resbaladizas rocas

de la playa.

La Provincia se halla comunicada con el Norte de la

Eepublica por los vapores de la Companla Sud-americana

y de la Pacific Steam Navigation C.° Ademas, la llnea

Braun y Blanchard
,
de Magallanes, ha venido a aumentar

con dos vapores nuestros escasos medios de comunicacion

con el Norte y Sur del pals. De vez en cuando tocan tam-

bien en Ancud algunos vapores de la Companla Kosmos.

Para la correspondence y trafico entre los diversos

puntos de la provincia, existen tres vapores: el Lircay y
el Cautin de la Companla Sud-americana, y el Intendente

Bodriguez
,
de propiedad particular, pero favorecido con

subvencion del Fisco.

Los medios de transporte por los rlos se reducen a ca-

noas, balsas y botes, aunque ya algunas sociedades empie-

zan a valerse de vaporcitos para el acarreo de maderas y
ganado.

El clima de Chiloe es excesivamehte lluvioso, si bien

no llueve aqul en tanta abundancia como en Valdivia y
Llanquihue.



Si el numero de dlas lluviosos es mayor en Chiloe, en

cambio la cantidad de agua calda en el aho es menor que

en las dos provincias mencionadas.

He aqui el promedio anual del agua eaida en las Provin-

cias de Yaldivia, Llanquihue y Chiloe:

Valdivia 2 860 millmetros

Llanquihue 2 680 »

Chiloe 2 330 »

Empero, la frecuencia de las lluvias en Chiloe ha llega-

do a ser proverbial. Es ya trivial, de puro conocido, el re-

fran que dice que «en Chiloe llueve trece meses en el aho».

En el segundo semestre del ano 1900, que fue un ano

normal, liubo 77 dias secos i 106 dias de lluvia.

Respecto de la humedad atmosferica, baste saber que

el estado higrometrico medio del aho puede estimarse en

84, siendo cero el estado de sequedad absoluta y ciento

el de la lluvia.

De alii esa impresibn de melancolla a la cual logra di-

ficilmente sustraerse el viajero que en invierno nos visita,

y a la que obedecib el sabio naturalista Darwin cuando,

al despedirse de Chiloe el aho 1834, escribla en su Dia-

rio: «Nos sentimos contentos de poder decir adios a Chi-

loe, isla que serla encantadora si las lluvias no la entris-

teciesen tanto».

Empero, nuestra Isla, triste, tempestuosa, envuelta en

htimeda y fria niebla, ofrece, por la ley del contraste, en

la buena estacion el mas admirable espectaculo; «sus dias

y sus noches son de esplendida belleza; sus golfos y ca-

nales tienen la tersura del espejo, y sus islas de exube-

rante verdura semejan ramos de siemprevivas arrojados

alii por la mano de Dios para flotar sobre sus aguas».
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La. instruccion priraaria se kalla extraordinariamente

difundida en la Provincia.

Para convencerse de ello, basta hojear la estadistica

escolar de la Republica.

He aqui la proporcidn en que estan distribuldas las

escuelas fiscales en cada una de las provincias del terri

torio cbileno:

(Juried

Taira

Linares

Tacna posee una escuela por cada 776 habitantes

Tarapaca »

Antofagasta »

Atacama »

Coquimbo »

Aconcagua

Valparaiso »

Santiago »

O 'Higgins

Colcliagua »

1 833

2 982

726

921

988

1 839

1 728

1 247

1 946

1 298

1 534

1 286

Maule

Nuble »

Concepcion »

Arauco »

Bio-Bio

Malleco

Cautin * »

Valdivia »

Llanquihue »

Cliiloe »

Magallanes »

»

»

» »

1 225

1 568

1 373

1 206

1 462

1 715

2 250

1 792

946

642

1 575
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Se ye por la nomina precedente que el mayor numero

de escuelas, relativamente a la poblacion, corresponde a la

provincia de Chiloe.

Ademas, la proporcion de los llamados alfabetos (esto

es, que saben leer) es para Chiloe el 37.3X, tocandole,

por io tanto, el 9.° lugar entre las dermis provincias.

El amor de los hijos de Chiloe por la instruccion es ver-

daderamente digno de todo encomio y admiracion.

A costa de inniimeros sacrificios envlan a sirs hijos, en

lo mas crudo del invierno, a escuelas que distan hasta

diez o doce kilometros del lugar de su residencia. Prefe-

rirlan perecer de necesidad a privar a sus hijos de la en-

senanza de la escuela.

Cuando los ven mas crecidos, se imponen las mas duras

privaciones para enviarlos a las escuelas normales y de-

mas colegios de segunda ensenanza, de donde, por lo re-

gular, salen con excelentes certificados y con aptitudes

para desempenar importantes catedras en los liceos y co-

legios de la Repiiblica.

Puede decirse sin exageracion que ellos son los maes-

tros de casi toda la zona austral del pais.

Con razon dijo don Carlos Garcia Huidobro en su

Memoria sobre las Provincias Meridionales de Chile
,
publi-

cada el ano 1864 en los Andies de la Universidad
,
que el

ejercicio de la actividad de los hijos de Chiloe serfa un

dia «el porvenir, la fuerza y la opulencia de Chile ». El

ilustrado viajero habla visto a los alumnos de las escuelas

primarias desplegar facultades superiores, y habla adivi-

nado, a trayes de esas primitivas manifestaciones de nues-

tra vida intelectual, el porvenir reservado a Chiloe en la

direccion de la ensenanza nacional.

Euera de las escuelas tiscales que existen en Ancud

—
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entre ellas dos escnelas superiores de mujeres, y una de

liombres de reciente creacion, que aun no funciona—hay

una Escuela Profesional de Mujeres, dos colegios de am-

bos sexos, fundados y dirigidos por religiosas de la Inma-

culada Concepcion, y una escuela conventual, que dirigen

los EE. PP. franciscanos.

La Provincia cuenta ademas con dos establecimientos

de importancia, ultimamente creados: la Escuela de Ostri-

cultura de Quetalmahue y la Escuela Normal de Precep-

toras de Castro.

Para la ensenanza secundaria, Ancud cuenta con un

Seminario Conciliar, fundado en 1845 por el Iltmo. senor

don Justo Donoso y actualmente dirigido por padres je-

sultas. Funciona en editicio propio, situado en la plaza

principal del pueblo. Su primer Eector fue el E. P. Mi-

guel Toro, de la Orden franciscana.

Tiene tambien un liceo de segundo orden, creado por

decreto supremo numero 24, de 9 de Enero de 1869. Su

primer Eector fue el reputado y antiguo educacionista don

Liborio Manterola.

Hay pendiente un proyecto que consulta la suma de

$ 101,000 para la construccion de un editicio propio, pues

en la actualidad ocupa uno de propiedad particular.

Por lo que se refiere a la administracion eclesiastica de

la Provincia, Chiloe dependio hasta el ano 1840 del Obis-

pado de Concepcion.

En este ano fue erigida canonicamente la Diocesis de

San Carlos de Ancud por la Bula Ubi primum de la San-

tidad de Gregorio XVI.

Esta Diocesis, la mas austral y al mismo tiernpo una de

las mas dilatadas del mundo, abarca mas de dos mil kilo-

metros cuadrados. Limita al Norte con el Obispado de
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Concepcion por el rlo Cantin o Imperial; al Sur con el cabo

de Hornos; al Este con la cordillera de los Andes; y al

Oeste, con el Oceano Paclfico. Comprende las provincias de

Valdivia, Llanquihue, Chiloe y una parte de la de Cautin

y cl vasto territorio de Magallanes. Su poblacion, segun

el censo de 1907, es de 371,856 liabitantes, de los cuales

356,267 son catolicos.

El numero de las parroquias es 48, a las cuales hay que

agregar 18 misiones, que estan a cargo de la Prefectura

Apostolica Capuchina, en el territorio de la antigua Arau-

cania.

He aqul la nomina de las parroquias, a la cual haremos

seguir la de las misiones.

Nomina de las parroquias de la Diocesis.—48: Achao,

Ancud, Calbuco, Callecalle, Cancura, Castro, Cochamo,

* Corral, Curaco, Chaeao, Chaulinec, Chauques, Chelin,

Chonchi, Halcahue, Gorbea, Gualaihue, Guar, Lemuy,

Loncoche, Lliuco, Maullin, Melinka, Miraflores, Nal, Osor-

no, Panitao, Pitrufquen, Polizones, Porvenir, Puerto

Montt, Puerto Octay, Puerto Varas, Punta Arenas, Quei-

len, Quellon, Quemas, Quemchi, Quenac, Rauco, Rilan,

Rio Bueno, Rio Negro, Riachuelo, Tenaun, Union, Valdi-

via, Voigue.

Nomina de las misiones de Capuchinos.—Son 18: 3 en

la provincia de Cautin: Bajo Imperial, Boroa y Padre

Las Casas; 11 en la de Valdivia: Dagllipulli, Panguipulli,

Pelchuquln, Purulon, Quinchilca, Rio Bueno, San Jose,

Tolten, Trumag, Valdivia y Villarrica; y 4 en la de Llan-

quihue: Quilacahuln, Rahue, San Juan de la Costa y San

Pablo. Existen ademas 2 misiones en la isla Dawson y
1 en Punta Arenas a cargo de los padres salesianos.
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En 1836 visito la provincia, en calidad de Yisitador y

Vicario General, el presbitero don Rafael Valentin Valdi-

vieso, y el 8 de Marzo de ese ano constituyo la Yicarla

Foranea de Ancud.

El 15 de Mayo de ese mismo ano dicho senor Yaldi-

vieso nombro parrocos y misioneros de la Provincia a

ocho religiosos enviados por el Gobierno para este objeto.

De estos, dos eran agustinos, dos mercedarios, dos do-

minicanos y dos franciscanos.

Poco despues fue nombrado accidentalmente Vicario

Foraneo de la Provincia el religioso franciscano fray An-

tonio Foraste.

En 1837 el Gobierno chileno pidio a la Santa Sede que

instituyera Obispo de Ancud al padre franciscano fray

Jose Marla Bazaguchiascua; pero este fallecio en Santiago

en Enero de 1840, poco antes de llegar las bulas que lo

nombraban Obispo.

El Gobierno propuso entonces al religioso dominicano

fray Ramon Arce para Obispo de Ancud. No habiendo

aceptado este, el Gobierno acordo en Mayo de 1844, pedir

al Papa que preconizase Obispo de la nueva Diocesis al

doctor don Justo Donoso, y en Junio requirio al Iltmo. se-

nor Elizondo, Obispo de Concepcion, para que lo pusiese

a cargo de la Diocesis.

El ano 1839, vino como Yisitador General de las pro-

vinces de Valdivia y Cliiloe el presbitero don Jose Maria

Lorca.

Creemos de interes citar aqui los precios que dicho se-

nor fijo a los comestibles y demas articulos de comercio,

para los efectos del pago de los derechos parroquiales. El

jamdn se avaluo en tres reales; la chigua de trigo en seis

reales; la de papas en tres; los bordillos en seis reales; las
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sabanillas en seis reales; el corte de carro de tres va-

ras en dos pesos dos reales; el cordero en dos reales; el

carnero en seis reales; el buey en doce pesos; el ternero

de dos para tres, en siete pesos; la vaca en ocho pesos,

etc. etc.

En 1845, bajo el gobierno del Iltmo. senor Donoso, la

Diocesis contaba apenas con 13 parroquias y G vice-parro-

quias, y hoy tiene ella 48 parroquias y 18 misiones capu-

chinas, fuera de las salesianas de Magallanes.

En 1845 llego a San Carlos de Ancud acompanado del

Dean don Juan Ulloa, del Arcediano don Buenaventura

Orostegui y del Canonigo Doctoral don Francisco de P.

Luco, que fue el primer Cabildo que tuvo esta Iglesia

Catedral.

El Iltmo. senor Donoso exteudio el auto de ereccion de

la Di6cesis el 27 de Octubre de 1844, cuando solo estaba

presentado por el Gobierno.

Esto le valio la retencion de las bulas, las cuales, por

fin, fueron expedidas por Pio IX el 3 de Julio de 1848.

Durante este largo intervalo, el Iltmo. senor Donoso

goberno la Diocesis—aun antes de ser consagrado—en

nombre y con la delegacion del Iltmo. senor Obispo de

Concepcion. Su consagracion episcopal se verified el 4 de

Febrero de 1849.

El Iltmo. senor Donoso celebro el primer Smodo dioce-

sano, que no llego a publicarse. Siendo Obispo de Ancud

escribio sus dos obras monumentales: «E1 Dereclio Cano-

nico» y el «Manual del Parroco Americano ».

El senor Donoso habfa nacido en Santiago el 19 de

Julio de 1800, y pertenecio en los primeros ahos de su

sacerdocio a la Orden de Santo Domingo. Su nombre es

gloria de Chile y de la America Latina.
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Cuando fue trasladado a La Serena, el 16 de Marzo de

1853, como Obispo de aquella Diocesis, dejo como Yicario

General y Gobernador del Obispado al religioso francis-

cano R. P. Jose Cabrera, quien goberno la Diocesis hasta

el aiio 1858.

El Iltmo. senor Donoso fallecio en La Serena el 23 de

Febrero de 1868.

Sucediole el religioso mercedario Fray Francisco de

Paula Solar, nacido en San Jose de Maipo el 16 de Julio

de 1816, consagrado Obispo el 20 de Septiembre de 1857

y fallecido en Santiago el 21 de Abril de 1882.

Goberno en seguida la Diocesis el religioso dominico

Fray Juan Agustln Lucero, nacido en Putaendo el 28 de

Agosto de 1830, consagrado Obispo el 6 de Febrero de

1887 y fallecido en Ancud el 3 de Diciembre de 1897.

En 1898 fue designado Obispo de Ancud el ex-Gober-

nador Eclesiastico de Valparaiso, prebendado don Ramon

A. Jara, nacido en Santiago el 2 de Agosto de 1852, con-

sagrado Obispo el 19 de Junio de 1898 y trasladado a La

Serena en 1909, desde donde gobierna la Diocesis de An-

cud en calidad de Administrador Apostolico.

Actualmente le reemplaza en Valdivia, como su Vicario

General, el Iltmo. senor don Augusto Klinke, primer

sacerdote de la Diocesis que ha llegado a la dignidad

episcopal.

Finalmente, el 24 de Junio de 1910 fue consagrado en

Roma Obispo de Ancud, el religioso mercedario y Gene-

ral de esta Orden, Monsenor Pedro Armengol Valenzue-

la, que aiin no ha venido a hacerse cargo de la Diocesis.

En la Diocesis de Ancud se han celebrado tres Slnodos:

l.° El celebrado por el doctor don Justo Donoso, pero

no publicado, en Marzo de 1851.
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° El celebrado por el doctor don fray Juan Agustrn

Lucero en Enero de 1894.

3.

° El celebrado por el doctor don Ramon A. Jara en

Febrero de 1907.

En la I)i6cesis existen las siguientes Ordenes y Con-

gregaciones religiosas: J)e varones: Franciscanos, llegados

a Chiloe en 1 7 ( > 7 ;
Jesidtas

,
nuevamente establecidos en la

Diocesis desde 1859; Carmelitas
,
residentes en Valdivia

desde 1901; Salesianos

,

llegados a esa misma ciudad en

1906, y Hermanos de las Escuelas Cristianas
,

estableci-

das en Puerto Montt desde 1907. Existen ademas las Pre-

fecturas Apostolicas de Capuchinos y de Salesianos: la

primera fundada en la Araucanla en 1848yla segunda en

la Patagonia Meridional—que comprende tambien el te-

ndtorio de Magallanes—el ano 1883.

De mujeres: Beligiosas de la Inmaculada Concepcion
,

llegadas a Chiloe en 1874; Hermanas Maestras de la Santa

Cruz, Hijas de Maria Auxiliadora
,
Hermanas Terciarias

de San Francisco y Hermanas de la Sayrada Familia.

La administration politica de la Provincia estuvo desde

el ano 1826—en que Chiloe quedo incorporado a la Re-

publica—en manos de nil Gobernador General del Archi-

pielago, llamado en aquel tiempo Gobernador-Intendente,

al cual, en caso de ausencia o enfermedad, subrogaba un

Vice-Intendente.

En cuanto al nombramiento de estos funcionarios, la

Asamblea de la Provincia presentaba al Supremo Gobier-

no una terna en que tiguraban los candidates para Inten-

dente, Vice-Intendente y Juez Letrado de la Provincia.

He aqul la nomina de los Intendentes titulares que ha

tenido la Provincia desde 1826 hasta hoy, advirtiendo

que, a causa de no conocer ningun trabajo publicado al
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respecto, serla posible que incurriesemos en alguna omi-

sion al tratar de los Mandatarios mas alejados de la epoca

actual.

Don Jose Santiago Aldunate

» Jose Marla Bosa

« Jnan Felipe Carvallo

» Angel Argtlelles

» Juan Antonio Yives

» Isaac Thompson

» Eugenio Necochea

v Domingo Espineira

» Cipriano Palma

» J. Ramon Lira

» Juan Miguel Riesco

» Juan Yidaurre Leal

» Francisco Bascunan Guerrero

» Jose Rondizzoni

» Francisco 2.° Puelma

» Javier Rengifo

» Juan Y. Blest

» Manuel J. Olavarrieta

» Basilio Urrutia

» Emilio Sotomayor

» Yirginio Sanhueza

» Luis Rlaza de los Reyes

> Ramon Escobar

» Rafael de la Cruz

» Luis M. Rodriguez

» Alfredo Coq-Port

» Manuel Salinas

» Ricardo Ahumada M.

» Reinaldo Castro



Don Domingo Toro Herrera

» Ricardo Silva Arriagada

» Luis M. Rodriguez

» Camilo Menchaca

» Juan S. Prado Fuel in a

» Alejandro Guzman

Antes de terminal’, describiremos la capital de la pro-

vincia, que nada nuevo ni atrayente ofrece a la mirada del

viajero

Ancud se compone de edificios casi en su totalidad de

madera y de un solo piso, sin estilo ni beliezaalguna arqui-

tectonica, de forma cuadrangular, con teclios muy inclina-

dos para facilitar el descensode las aguas e impedir que se

filtren al interior. Existen tambien edificios de cancagua
,

aunque en escaso niimero. Este material seextraede unas

canteras que hay en frente de la poblacion, al otro lado

del mar.

La poblacion esta situada sobre unas laderas redondea-

das y suaves a unos quince o veinte metros sobre el nivel

del mar. El comercio y la aduana e^tan en la parte baja

de la ciudad, esto es, en una especie de valle comprendido

entre dos lomas conocidas con los nombres de « barrio de

San Francisco
» y « barrio de la Parroquia».

Las calles son estreckas y la planta de la poblacion

bastante irregular y quebrada.

No tiene edificios notables, con exception de la Iglesia

Catedral, hecha toda de fierro y coucreto, y considerada

como la mejor obra arquitectonica desde Concepcion al

Sur. Sensible es, sin embargo, que las lluvias y la hume-

dad hayan empezado a deteriorar en parte su decorado

interior, a causa de las filtraciones del salitre contenido
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en la arena del concreto, y que se corren a lo largo de las

columnas y paredes.

Merece tambien mencionarse la Iglesia de San Francis-

co, espacioso templo de tres naves, aunque de construccion

ya bastante antigua.

El Palacio Episcopal, la Aduan a, el Cuartel de Bombas

y alguna que otra casa particular podrfan tambien figurar

entre sus mejores construcciones.

Ancud tiene un Cuerpo de Bomberos, fundado ya el

ano 185G; un Hospital de Caridad, construldo, hace mas de

medio siglo, en un sitio pintoresco y aislado de la pobla-

cion, y que en la actualidad se halla atendido por religio-

sas de la Inmaculada Concepcion, y un Cementerio de ya

remota fecha, situado en un paraje apacible y solitario,

que, como pocos, merece su nombre de «campo de la paz

y del reposo», y que, gracias a los esfuerzos de algunos

de sus administradores, esta ya convirtiendose en una

modesta necropolis.

Cerraremos nuestra breve resena con estas elocuentes

palabras, en que van tambien cifradas nuestras esperanzas

de mejores dias para Chiloe, y que tienen el inapreciable

meritode pertenecer a un extranjero, que ha hecho de

Chile su segunda patria, que ha venido consumiendo

en servicio de ella—sin alarde . ni ostentacion—las mejo-

res energias de su esplritu, y que, por el largo contacto

que ha tenido con los hijos de Chiloe, ha sabido liacer

justicia a nuestra Provincia, asignandole en su importan-

te obra Chiloe el lugar que le corresponde entre las de-

mas del territorio.

«No somos ilusos ni idealistas; pero creemos sincera-

mente que entre las provincias australes el porvenir mas

brillante y duradero esta reservado para Chiloe. No se



encontraran alii riquezas eflmeras sino fuentes perennes

de vitalidad, una fuerza y vigor primitivos quo no lian

llamado todavla a las puertas do los capitalistas.

«E1 tiempo, que es el juez de todas las cosas, lo pro-

bara.

«El ojo certero del conquistador espanol consideraba a

Chiloe el baluarte mas s61ido en toda la costa y lo llama-

ba la Have del Pacifica; y mas le dolla separarse de el que

de todo el resto del pals.

«En el Congreso Nacional se le ha llamado la cola del

Condor. Que sea asl. Pero cuando la cola entre al torneo

industrial, llevara su antiguo emblema, el alerce—el arbol

simbolico de Chiloe—endurecido durante mil ahos en

vientos y lluvias, incorruptible en el mar, fuerte y util

como el hierro »
.
(Chiloe

,
por Alfredo Weber).

SEGUNDA PARTE

Estudios folkloricos

advertencia

Las datos e informaciones que en esta segunda parte

de nuestra obra ofrecemos a nuestros connacionales, son,

porcierto, escaslsimos y casi nulos, si se comparan con los

que nos suministran los trabajos amilogos de otros auto-

res nacionales. Una obra de esta naturaleza, para llenar

debidamente su objeto, requerla largos anos de una labor

tenaz y perseverante.

Slrvannos, no obstante, de excusa por la deficiencia de



— 68 —
nuestro trabajo, dos razones: la primera es que nuestro

objeto principal, al componer nuestro libro, fue el estudio

de lalingiiistica del Archipielago, no de su historia ni de su

etnologia; y la segunda la veran nuestros lectores en las

siguientes juiciosas reflexiones de que don Julio Vicuna

Cifuentes kace preceder su interesante trabaio sobre Mi-

tos y Supersticiones «E1 autor comprende de sobra que la

informacion que ofrece es todavia muy incompleta, pues

hay regiones enteras del pais que no ha podido explorar

directa ni indirectamente; pero sabe tambien que, si para

dar coraienzo a esta clase de trabajos se preteude agotar

primero la investigacion, losesfuerzos se malograran, pues

la obra no saldra nunca a luz.

«La experiencia le ha ensenadoque si se quiere que es-

tos estudios adelanten, es preciso publicar lo que se vaya

recogiendo, sin esperar mucho a acrecentarlo, a fm de es-

tiraular a los otros a hacer lo misrao con lo que hayan

podido averiguar, pues solo de la labor mancomunada de

los que gustan de contemplar el alma del pueblo al traves

de sus propias concepciones, resultara la obra completa en

que todos suenan, si no es una utopia creer que nos sera

dado ver concluido alguna vez el edificio en cuya renova-

cion trabajan incesantemente millares de obreros.»

Palabras estas que en nuestro caso encierran una ver-

dad tanto mayor, cuanto que nuestra precaria salud no

nos permite esperar—sin una especial proteccion de la Di-

vina Providencia, que instantemente pedimos—una exis-

tencia muy dilatada.
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I

CARlCTER GENERAL DE LOS ISLENOS

A pesar de que Chiloe forma una unidad nacional mejor

disenada que la del resto del pals, ha venido, sin embar-

go, siendo objeto de las apreciaciones mas contradictorias

respecto al caracter y demas cualidades de sus habitantes.

Sibienes verdadquenadiedebeser juez en propia causa,

se nos permitira, por esta vez, intervenir en la contienda

en calidad de oficioso componedor, dando razon a entram-

bas partes, y declarando que en Chiloe, como en todas

partes, hay vicios y virtudes, patriotismo y venalidad,

abnegacion y egolsmo, en una palabra: todo ese conjunto

de elevacion y miseria, de grandeza y abyeccion que for-

ma el fondo del corazon humano en cualquier pals o clima

de la tierra que habite. Lo que importa es estudiar si son

las buenas o las malas cualidades las que predominan, y
entre ellas cuales son las que dan a nuestro insulano su

fisonomla propia y caracterlstica.

Nadie se ofenda ni alee sobre nuestras espaldas la vara

de su indignacion, si al par que ensalzamos, como es de-

bido, sus aventajadas prendas, censuramos con franqueza

sus defectos.

No es culpa del medico llamar por su propio nombre

la enfermedad cuya diagnosis se le pide.

Expongamos, pues, con entera libertad, y a la luz de

de nuestra experiencia y conocimiento de los hombres y

cosas de nuestra tierra, los principales y mas notables de

sus defectos, para ocuparnos despues en la enumeracion

de las buenas partes y cualidades que los enaltecen.

CHILOE 5
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Entiendase que, al ensayar estos estudios, nos referi-

mos exclusivamente al pueblo—la plebs de los latinos

—

esto es, al obrero, al campesino, al ganan, de ningun

modo a la masa ilustrada de la poblacion, cuyos caracte-

res, creencias y costumbres no difieren del tipo comiin de

nuestra raza y nacionalidad.

Se acusa, en primer lugar, al chilote de fatalista, y lo

es en efecto.

Asl, en tiempo de epidemias, rarisima vez o nunca to-

man las precaueiones kigienicas aconsejadas por la cien-

cia, sino que se limitan a aguardarla con estoica indife-

rencia alzando los hombros y diciendo: «Si esta de Dios

que me de la peste me darn, si no
,
no me dara »

, y de tal

manera de discurrir no los apearan ni los siete sabios de

Grecia ni el Padre Santo de Boma.

Lo mismo, con corta diferencia, repiten al embarcarse

para una navegacion peligrosa, que facilmente podria

aplazarse para mejor oportunidad, o en cualquiera otra

situacion que envuelva peligro de muerte u otro mal

grave.

Su unica exclamaci6n al oir la tragica muerte de un

companero es esta: «;Pobrecito! seria su destino »

.

Para ellos, la hora de la muerte esta inevitablemente

ligada a las variaciones de las mareas: ningun moribundo

puede cerrar los ojos antes de la bajamar; por eso, cuan-

do agoniza, se dice que «lo esta trabajando la mareas. (1).

(1) Segnn otra creencia muy extendida, el hombre muere ineludible-

mente en la marea en que ha nacido.
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Weber (Chiloe

,
pag. 145) refiere, tomandolo de D. Oa-

vada fChiloeJ, el heclio siguiente, que, aunque lo daraos

como lo recibimos, esto es, a beneficio de inventario, no

es del todo inveroslmil y pinta eon vivos colores a nuestro

insulano: «A1 fondear una lancha en un surgidero, las

aspas del ancla toraaron del poncho a un tripulante inad-

vertido, arrojandole al fondo. A1 ver esto, los demas excla-

maron con una conviccion mahometana la mas decidida:

'< jPobrecito! estaria de Dios!, » cuando con haber subido el

ancla, se pudo haber salvado al companero».

Dominados por este sentimiento de estoica resignacion

a la vista del peligro y dando todo su valor al proverbio

que reza: «En raal de muerte no hay medico que acierte»,

empiezan, con inocente y piadosa crueldad, a disponer de

los funerales y del entierro en presencia misma del do-

liente, habiendose dado casos de amortajarle cuando aun

le restaba un debil soplo de vida.

Pero no es de extranar este fatalismo en nuestros la-

briegos, cuando esta ha sido creencia dominante en la

humanidad, y aun hoy—entre algunos pueblos de Oriente

—constituye un sistema filosofico, que, como es sabido,

somete todos los acontecimientos, prosperos o adversos, a

las determinaciones ineludibles del hado o destino.

#

Se moteja tambien al chilote de falto de patriotismo. En
este cargo hay, sin duda, no poca exageracion.

El isleno es, en realidad, un tanto frro e indolente, no

poco tardio en la expresion de sus sentimientos, y carece

de esos arranques subitos propios de los hijos de climas

mas ardientes. Aun mas: no tiene la iniciativa de los mo-
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vimientos populares que se organizan para hacer oir la voz

de los pueblos en la solucion de los grandes probleruas na-

cionales, y protestar de leyes o acuerdos que se estiman

injustos e inconvenientes. Xecesita para ello del estlmulo

y empuje de los de mas arriba.

]Slo deja de serun hecho mortificante para nuestro amor

propio provincial, el que la primera manifestacion publica

que se llevo a cabo en Ancud—con ruotivo de la fiesta na-

cional del 21 de Mayo—en honor de la senora Emilia Goi-

colea (viuda de Ignacio Serrano y hermana del heroico

guardiamarina Eulogio Goicolea) fuera inspirada y dirigi-

da por un forastero, por otra parte muy digno y recomen-

dable.

Da no poca apariencia de razon a este desfavorable con-

cepto que se tiene del isleno, la reserva que le caracteriza.

El chilote habla poco y piensa mucho; rara vez se esponta-

nea con los de afuera, y aim con sus propios paisanos es

poco comunicativo. Su diccion es tambien un tanto lenta

y pesada; no posee esa chispa y ese desenfado del roto chi-

leno para la manifestacion de su pensamiento y narracion

de sus verdaderas o supuestas aventuras.

El chilote es mas filosofo que orador, mas poeta que na-

rrador; sabe mas sentir y sonar que hablar y referir. La

vista del mar y de la montana ha desarrollado en el, a ex-

pensas de sus facultades de locucion, toda su actividad

contemplativa.

Mas humillante todavla para nuestro patriotismo era el

terror que la palabra fatldica sacadura de gente (leva o en-

ganche) despertaba un tiempo entre nuestros islenos; la

mayor parte, al aproximarse el alistamiento, huian a los

montes; muchos se mutilaban barbaramente los dedos de

las manos o de los pies para eludir la ley del servicio mi-
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litar; empero esas ideas de terror van cediendo poeo a poco

su lugar a las nuevas nociones de deber y de civismo, que

empiezan a ensenorear los animos merced a la guerra con-

tra la confederacion perii-boliviana del 79 v a la ley del ser-

vicio militar obligatorio, que comienza felizmente a ser

inexorable con los remisos.

El reciente acantonamiento del Regimiento Chiloe en

Ancud, dara el golpe de gracia a los viejos hiibitos y preo-

cupaciones de los insulares, y, acosturabrando a los jove-

nes a la dura escuela del cuartel y a la disciplina e higie-

ne de la vida militar, hara de ellos, a Ja vuelta de unos

pocos anos, un poderoso elemento de defensa para la honra

y la integridad nacional.

Sin embargo, Chiloe puede presentar a la admiracion

de la posteridad dos nombres, que seran testigos perennes

de su valor y patriotismo en las grandes ocasiones: Galva-

rino Riveros y Eulogio Goicolea (1).

Un grave defecto de nuestro pueblo es la supersticion.

Acaso no exista en el mundo civilizado un pueblo mas

superticioso que el nuestro.

Cada encrucijada de los caminos, cada fuente o no, cada

arbol de sus bosques, el mar, la tierra, los aires estan po-

blados para el campesino isleno de seres maleticos.

Ninguna provincia del pals y muy pocos pueblos civili-

zados podrlan presentar una mitologla popular mas abun-

dante.

(1) Este ultimo nacio en Calbuco en 1860, esto es, un ano antes de crear-

se la provincia de Llanquihue, y por consiguiente cuando este pueblo

pertenecla aun a la provincia de Chiloe.
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A cada paso tropieza el labriego con alguna anima en

pena, con algiin thrauco
,
invunche o fiura. El grito del

chncao, el silbido del viento, el arrullo de la paloma, el

aullido del perro, el susurro de los arboles, todo le trae

alguna nota de ese mundo misterioso con que suena a to-

das boras su calenturienta fantasia.

Tal vez su vida en medio de bosques fragosos y solita-

ries, la vista de su cielo casi siempre sombrlo y tempes-

tuoso, sus luchas incesantes con el oceano borrascoso y
bramador, los huracanes que sin cesar baten sus playas

levantando por las noches ecos pavorosos y extranos,

vuelven su esplritu sonador, melancolico, supersticioso.

Y es que el alma acostumbrada a vivir en diario con-

tacto con la triple majestad del mar, del cielo y la mon-

tana, va adquiriendo cierta austeridad religiosa, cierta

mlstica inclinacion al silencio y a la soledad, una tenden-

cia a lo sobrenatural que la hace vivir en un mundo ideal

y sonar con visiones extraterrenas.

No obstante, esta naturaleza sonadora y supersticiosa

no es exclusiva de Chiloe, pues suele ser achaque de pue-

blos sencillos que pasan la vida entre el mar y la mon-

tana.

Por desgracia, parte de estas absurdas creencias se van

mezclando insensiblemente con los dogmas de la fe y las

practicas de la Religion, resultando de all! un monstruoso

tejido de fabulas y patranas contra las cuales se estrellan

las predicaciones de los mas celosos misioneros.

Uno de los puntos en que debiera mostrarse inexorable

el celo de los parrocos es la fabricacion de imagenes ina-

decuadas para el culto.

Existen en la Isla numerosos santeros y santeras que

surten las capillas rurales de imagenes que, por su defor-



midad y risibles cataduras, son mas propias de un museo

arqueologico o de un templo azteca que de una iglesia

cristiana.

Los Prelados han emprendido plausibles campanas para

concluir con esas grotescas figuras que son un bockorno para

nuestra fe, y reemplazarlas por imagenes devotas y pia-

dosas. Mucho se ha hecho en este sentido bajo la laborio-

sa administracion del Iltmo. senor doctor don Ramon A.

Jara, hoy Administrador Apostolico de la Diocesis; empe-

ro, en no pocos lugares, los parrocos han encontrado difi-

cultades casi insuperables a causa de la tenacidad de los

sencillos islenos, que defienden a brazo partido la posesidn

de esas imagenes, que, como kerencia de sus antepasados,

han venido transmitiendose de padres a hijos en una lar-

ga sucesidn de anos.

Muy lejos de nuestro animo y mas aiin de nuestro ca-

racter sacerdotal, condenar la sincera piedad, la ingenua

sencillez de esas almas, tan celebradas en el Evangelio y
tan queridas de Dios; bien sabemos que ellas no necesitan

del incentivo del arte para elevarse hasta Dios en alas de

la fe y de la oracion; pero por el prestigio de nuestras

creencias, por el decoro de nuestros templos, por la honra

del Senior, es preciso proscribir del recinto de nuestras

iglesias tamanas monstruosidades.

Quisieramos, ademas, con nuestras modestas observa-

ciones, alejar del esplritu de los que nos son adversos hasta

la sospecha de complicidad o culpable tolerancia que, en

materia de tanta entidad y consecuencias, pudiera echarse

en rostro a la Iglesia Catolica.

Abramos cuanto podamos los ojos de la fe; que nunca

los abriremos lo bastante; pero no cerremos del todo los

de la estetica, ese sentimiento invencible de lo bello que
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Dios grabo en el fondo del corazon humano, y que da su

vuelo e inspiracion al arte cristiano, haciendo de el el lazo

misterioso que junta lo material con lo ideal, la tierra con

el cielo.

Entre los que nos llaman politiqueros, empleomanos,

perjuros, tinterillos de mala fe, kabria que buscar quien

tire la primera piedra, ya que esas plagas sociales nos tocan

por igual a casi todos los pueblos del pals, dandonos una

reputacion poco envidiable en el extranjero.

Mas verdad encierra desgraciadamente otro reproche

que se hace al isleno: su desaseo personal y su absoluta

falta de higiene. Xo hablamos, por cierto, de las familias

acomodadas de los campos, ni menos de las ciudades, sino

del campesino pobre.

Profunda conmiseracion se apodera del corazon al trans-

pasar los umbrales de sus miserables viviendas.

A1H, en una pieza infecta y estreclia, sin mas piso que

la tierra apisonada y dura, yacen revueltos chanchos, pe-

rros, gallinas y chiquillos. Eeina all! la mas espantosa

promiscuidad de sexos, sin que se respeten ni las leyes de

la higiene ni de la moral.

Junto al fogon, en medio de la espesa kumareda que en-

vuelve el mlsero aposento, agoniza un enfermo, mas que

por el lento trabajo de la enfermedad, por los miasmas

pestilentes que all! se respiran.

Felizmente este cuadro desolador va kaciendose cada

yez mas raro por la emigracion constante de los islenos,

que vuelven a sus kogares con recursos para ir arreglando

y mejorando sus viviendas.
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Empero, volvamos la vista a mas agradables perspecti-

vas, y, para ser justos, resenemos tambien sufe buenas

prendas, que compensan y acaso superan sus defectos.

Cedamos la palabra a dos literatos, verdaderas autori-

dades en la materia: el primero, liijo de Chiloe y como tal

profundo conocedor de los habitos y caracteres populares;

el segundo, autor nacional, cuya obra, Raza Chilena
,
le

merecio los elogios del pals entero y un mausoleo costeado

por erogacion del pueblo.

Nos referimos al profesor de Estado don Antonio

B6rquez S. y al malogrado doctor Don NicolAs Pala-

cios.

El primero, en su trabajo « Exegesis del alma de una

razay>, dice lo siguiente:

«Es por esto por que al isleno se le ha motejado de dis-

traldo y tlojo, y porque habla poco, de falto de ideas o po-

bre de esplritu. jQue magna equivocacion! Sacadle de su

tierra y ya vereis, cuando este delante de la naturaleza

agresiva, del medio hostil, del hombre malo, enemigo y
rival, todas las actividades que despliega, todas las energfas

con que asombra. Nadie entonces como el para el trabajo,

ningun brazo mas robusto que el suyo, ninguna mente

mas rica en recursos en los momentos diflciles. Yo no me

sorprendo cuando se habla del empuje de los mineros o

calicheros del Norte. Grande es ciertamente; pero ved que

el veinte por ciento de esos briosos laboreros y de los de

mas fuerza, de mayor fortaleza, es de los hombres del Ar-

chipielago, que hoy emigran a centenares porque una

serie de administraciones displicentes tolera que les quiten

y despojen de sus tierras, la santa herencia de sus abuelos,

sus hermanos, los chilenos. ^Como puede ser holgazan el

que contribuye a la riqueza publica con el esfuerzo de su
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brazo por todas partes del continente, en todas las faenas,

que recorre los mares en los buques de nuestra Armada

de guerra y en los de la marina mercante, o que va al fin del

planeta a ser conductor de caravanas en el desierto de

Sahara o a morir con el rifle al brazo con el heroico De-

wet por la independence de Transwaal?

«Siguiendo a Sigheli, que considero mas por el lado de

la criminalidad el alma colectiva, dire que el alma chilota

carece del instinto criminoso que es tan frecuente en otras

psiquis regionales. Efectivamente, en Chiloe son raros, muy
raros los asesinatos. Cuando alguno se comete, la conster-

nacion y el espanto son generales y duran muchos meses.

Cuando yo era nino de diez anos, se cometio uno; pero el

hechor liabla sido un marinero manila. Race dos o tres

anos ol de otro homicidio. El asesino liabla sido un colono

holandes. Siempre el criminal es un extranjero. El unico

caso de un chilote, es del pirata Nagualguen, de cuya his-

toria valientemente mala en medio de la soledad de su isla,

en las Guaitecas, y entre las bravuras del mar, he yo es-

crito en tiempo pasado. La estadlstica carcelaria no anota

sino pequenas raterlas o desordenes callejeros. Los presos

en las carceles no necesitan ni grillos, ni muros, cerrojos,

ni guardianes. Esta es la verdad.

«Todavla resta decirque el chilote practica sin reservas

la virtud de la hospitalidad, que la puerta de su casa, po-

bre o comoda, esta abierta para todos de dla y de noche,

generosamente, sin interes alguno. Las personas que be-

gan alia del continente tienen ocasion de comprobar este

aserto a cada paso. Las familias le reciben con cariiio, les

invitan a la mesa y les brindan su tertulia sencilla, patriar-

cal y inodesta, pero profundamente afectuosa, tanto que

parece procurar a toda costa rodear al forastero de su mis-



ma atmosfera familiar para hacerle olvidar la que ha de-

jado alia distante en el paterno hogar.

«E1 chilote, donde quiera que este, recuerda su tierra

natal, deseando volver a ella, y a ella regresa cuando des-

pues de rudo trabajo ha podido acumular algunos ahorros.

«Ese amor al terruno, decia el Marques de Figueroa, ha-

blando sobre la poesla gallega, esa especie de absorcion

por la naturaleza, da el seereto de la duracion de una

raza».

«No es meuos notable su espiritu de solidaridad. La di-

ferencia que a este respecto puede establecerse con los de-

mas habitantes de las otras regiones de la Bepublica, es

bien marcada. Mas aun se nota este espiritu de auxilio y
de ayuda reciproca entre los insulares cuando se encuen-

tran en tierras extraiias. Como se sienten tenidos en menos,

forman hasta aqul en la capital como otra distinta colec-

tividad, siempre atenta al prestigio, al auje de cada uno

de los que se consideran como extranjeros en su propio

pals. Ciertamente que esto no debiera ocurrir, p3ro ,;quien

tiene la culpa? »

La segunda autoridad es la del autor de Uaza Chilena
,

el cual, en carta escrita al mencionado senor B6rquez

Solar, le dice lo siguiente:

«Por otra parte, el pueblo de Chiloe posee un juicio

praetico certero de las cosas; un admirable sentido comun,

que es menos comun de lo que nos figuramos en las clases

populares de las naciones del Sur de Europa, y una clara

inteligencia velada por su natural reserva, mal apreciada

por los observadores superficiales, Forma el chilote una

agrupaci6n regional mas uniforme que las del resto del

pals, es una unidad nacional mas concreta—nucleos socia-

les que los estadistas deben esmerarse en conservar y ro-
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bustecer,—y es superior a todos sus demas companeros

eu moralidad.»

*
* *

De su amor a la instruccion hemos kablado lo suficiente

en otro lugar.

Notable es tambien su esplritu aventurero.

Elios, los chilotes, son, sin exagerar, los que raantienen

abierto el carapo a la produccion en las faenas agricolas,

y los que llevan mayor contingente de obreros a las fa-

bricasy talleres de las provincias australes desde Valdivia

a Magallanes. Y en todas partes se les busca y se les pre-

fiere por sus recomendables condiciones de competencia,

conducta y resistencia para el trabajo.

Se les kalla tambien por centenares en las chatas de

Valparaiso, en las salitreras de Tarapaca, Antofagasta y
Taltal, en las barcas y mnelles de California, y hasta se

les ha visto en la China y en el Africa, siendo, por as! de

cirlo, los verdaderos gitanos del trabajo.

De all! proviene el exceso de mujeres sobre hombres que

existe en Chiloe, en donde, por cada cien hombres se cuen

tan ciento diecinueve mujeres, ocupando, desde este punto

de vista, el primer lugar entre todas las provincias del

pals, y kaciendo notable contraste con Magallanes, donde

apenas se cuentan cincuenta y cuatro mujeres por cada

cien .hombres.

Ya en 1782 escribla a este proposito D. Lizarc de Bi-

bera, comisionado por el Supremo Gobierno de Lima para

visitar la Provincia e informal* sobre ella, las siguientes

palabras: «A pesar del cuidado con que los gobernadores

se ban dedicado a impedir que la provincia sea abandona-

da por sus habitantes, no lo han podido conseguir.
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«Los navlos del trafico se lievan ocultos todos los anos

de 25 a 30 individuos de la provincia. Como alii son todos

marineros por el continuo ejercicio en que estan, y desean

con la mayor ansia dejar a su patria para respirar en otra,

se ofrecen gustosos a los capitanes de los barcos para ser-

vir gratuitamente hasta la primera escala, y como esto re-

sulta en beneficio de los buques, ocultan cuanto pueden a

estos desertores.

«La disposicion de estos vasallos para dejar a su patria

prueba con evidencia su inclinacion al trabajo, y esto se

percibe bien desde el instante mismo que pisan otro suelo,

a donde se les ve (como ya varias veces se les ha observa-

do) entregarse con el mayor ahinco a toao genero de tra-

bajo por un jornal moderado.»

Conocido es tambien su esplritu de ahorro, y apenas se

hallara un isleho que, concluldas sus faenas agricolas o in-

dustriales, no vuelvaa los suyos, llevandoles, en dinero o

en diversas prendas de vestir, el fruto de sus sudores y
economlas.

Por eso una Caja de Ahorros en Chiloe, reportaria un

inmenso beneficio a la Isla, constituyendo para ella un im-

portante medio de adelanto y bienestar.

#

Por ultimo, el isleno de sangre criolla es de una robusta

constitucion fisica y, por lo general, de hermosa pre-

sencia.

Y a este proposito, erro Darwin y erro Blasco IbA-

nez, que le tomo como fuente de informacion.

Carlos Eoberto Darwin, que visito a Chiloe en 1(334,

dice, hablando del chilote: «A juzgar por la tez y la peque-
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na estatura de los habitantes de Chiloe, parece que tu-

yiesen tres cuartos de sangre indigena» (2.
a edicion fran-

cesa por E. Barbarie C. 13 y 14).

Blasco IbAnez, quo recientemente visito a Chile, dijo

«Me encanta esa region insular (Chiloe) con sus brumasy

tempestades, con sus chilotes fuertes y pequenos, etc.»

Para refutar a entrambos, nos bastara invocar el testi-

monio de un bistoriador que vivi6 largos anos en medio

de los islenos, instruyendolos y consolandolos, el padre

fray Pedro GonzAlez de Aguero (Description historical

de la provincia y archipielago de Chiloe).

Dice asl: «Los chilotes son bien apersonados, blancos y
de estatura y perfecciones naturales hermosas; pues no

podran con razon gloriarse en parte alguna de las Ameri-

cas que en esto por lo general excedan a aquellos pobres

islenos, porque aun padeciendo tantas calamidades y andan-

do continuamente sobre el agua por los montes y las pla-

yas, expuestos a los rigores de los tiempos, no pierden su

vigor y conservan sus agradables facciones».

Ademas, su resistencia para caminar es asombrosa.

Marcbando uno en pos de otro con su cutama a las es-

paldas y trasmitiendose las conversaciones, devoran las

distancias con una ligereza que sorprende.

Como nunca paran y su paso es siempre igual, suelen

dejar atras a los jinetes que por alguna causa cualquiera

se detienen algunos momentos en el camino; con lo que

causan en ellos verdadera estupefaccion. En un solo dia

suelen bacer jornadas de veinte leguas, que es, con corta

diferencia, la distancia de Ancud a Castro.

Como cargadores y bogadores no tienen par en toda la

Bepublica; por eso se les busca y se les prefiere en las

barcas y muelles.



A pesar de andar siempre descalzos— a lo que los obli-

gan las lluvias, barrizales y los numerosos ckarcos y ria-

chuelos que deben cruzar—jamas contraen, por esta cau-

sa, resfrlos o pulmonlas.

Yoches enteras pasan metidos en el agua haciendo el

oficio de guapos (Yocab.), sin que por ello sufra ni se re-

sienta su ferrea constitucion.

Mas, si queremos conocer mas a fondo el alma popular

islena, estudiemos sus costumbres, sus mitos y supersticio-

nes, sus bailes, medicinas, poeslas, cuentos, corridos, jue-

gos y demas especialidades etnologicas, que forman el

folklore del Arckipielago.

Advertiremos, si que, con el avance de la civilizacion

y la mas frecuente y expedita comunicacion con el resto

del pals, muckas de esas particularidades van desapare-

ciendo.

II

Leyendas, Mitos y Supersticiones

A1 kacer la resena de las Leyendas, Mitos y Supersti-

ciones del Arckipielago, vamos acaso a despertar la sor-

presa de una gran parte de nuestros propios comprovin-

cianos, que se maravillaran de las absurdas ideas y ridl-

culas practicas que reinan todavla en nuestra Provincia.

Y es logico.

Trabajo nos costaba a nosotros mismos—cuando kacla-

mos nuestras investigaciones entre los campesinos de la

Isla—rendirnos a la evidencia de que tan extranas abe-

rraciones intelectuales pudieran todavla ser aceptadas por

un gran numero de nuestros conterraneos.
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Pero la observation constante del modo de sentir y de

pensar de nuestros labriegos, la que ha llegado easi a cons-

tituir en nosotros una obsesion permanente, los informes

veinte veces corregidos y rectificados que hemos entre

ellos tornado, nos han llevado al convencimiento de que

tales errores tienen ralces tan profundas en la creencia po-

pular, que pasaran todavla muchas generaciones antes que

nuestros insulares lleguen a desprenderse del todo de

esas preocupaeiones que as! nos rebajan y empequenecen

en el concepto de nuestros connacionales y del mundo ci-

vilizado.

Eesultado de nuestras inquisiciones son la serie de in-

formaciones que entregamos a la curiosidad del lector frl-

volo y superficial y al estudio y examen del critico, del

historiador y del etnologo.

Estos ultimos notaran con algnna sorpresa los puntos

de contacto que existen entre nuestra mitologla popular

y la antigua de griegos y romanos.

Sin entrar en apreciaciones filosoficas acerca de esta

rara conveniencia o conformidad en los partos de imagina-

cion de entrambas mi.tologlas, nos contentaremos con apun-

tar esas semejanzas, y dejaremos al erudito mitologo la

tarea de buscar las causas o razones de tan singular ana-

logla.

En efecto, facil es ver las relaciones de semejanza que

existen entre los siguientes mitos:

l.° Entre el cacho de Camahueto y el cornucopiae de la

cabra Amaltea, pues entrambos cuernos simbolizan la

abundancia y la fecundidad.

Mayor es todavla la que existe entre dicho cornucopiae

y la flor que nace en el sitio que ha sido ocupado por una

lita de culebras o llepo (un monton de culebras) o la chau-



cha reyuna que en medio de ella se ha arrojado (vease esta

supersticion en el lugar correspondiente) o el piriman.

Ni es tan remota la analogia entre el Camahueto
,
que

se reproduce mediante las raspaduras de su cuerno arroja-

das al agua
; y la hidra de Lerna, cuya cabeza se reprodu-

cla cada vez que era cortada.

2.

° Entre la laguna Estigia y el barquero Caron, y la

de Cucao, en el Departamento de Castro, en la cual, segun

creencia indigena, se balsean (se barquean)las almas de los

muertos para pasar «a la otra banda», esto es, al otro lado

del oceano.

3.

° Entre el chivato de la cueva, objeto de adoracion

entre los brujos, y Jupiter Ammon, convertido en car*

nero.

4.

° Entre el Thrauco y los faunos o los satiros, por los

instintos lascivos de unos y otros, y porque ambos liabi-

tan en los bosques y lugares solitarios.

5.

° Entre el caballo marino y el delfin que llevo a

Arion, a traves de las olas, al promontorio de Tenaro.

6.

° Entre nuestro Piguchen, que nunca muere, o que

por lo menos alcanzauna extraordinaria longevidad, y el

ave fenix, que renace eternamente de sus cenizas.

7.

° Entre nuestro brujo y Proteo, porque ambos se me-

tamorfosean en el ave o cuadnipedo que mas le cuadren.

Puede tambien el brujo compararse a Arne, a quien los

dioses convirtieron en lechuza en castigo de haber vendi-

do a su patria, o a Ascalafo, metamorfoseado en buho, o a

Nyctimene, transformado como Arne, en lechuza ob ne-

fandum concubitum cum patre.

8.

° Entre nuestro basilisco y el de la fabula, que mata

a las serpientes con su halito y al hombre con su mirada,

CHILOE 6
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o bien, al simulacro de Ceres que en la ciudad de Catana

(Sicilia) causaba la muerte a los que lo miraban.

9.

° Entre el Invunche o el Thrauco y los blemias, hom-

bres moustruosos en Etiopfa, que careclan de cabeza y
tem'an el rostro y los ojos en el pecho.

10. Entre nuestras Serenas (sirenas) o pincoyas y las

sirenas que habitaban en el promontorio de la Lucania.

11. Entre el piriman o la quepuca y los metales de la

isla Ilva o Etalia, que renacen cada vez que se labran o

extraen.

12. Entre nuestras Machis y Medea, hechicera insigne

que rejuvenecla a los hombres con yerbas y con cantos.

13. Entre la Vinda (alias calchona) y las lamias, mu-

jeres nocturnas que arrebataban y comian a los ninos.

14. Entre Escila, hija de Forco, convertida en mons-

truo al entrar en el agua en que acostumbraba lavarse, y
el candidato a brujo arrojado al rio—donde se convierte

en Piguchen—por kaberle el aquelarre declarado incom-

petente o inutil para las funciones de brujo.

15. Entre las yerbas contra los encantos que usan los

brujos y la yerba llamada baccar, usada tambien por

los antiguos contra los encantos y las serpientes.

16. Entre varios personajes de la antigua fabula con-

vertidos en rocas y peces, y los hombres y mujeres que,

segun la leyenda mapuche
,

sufriercn igual metamorfosis

en una gran inundacion que hubo en estas regiones. (Vea-

se «E1 Cerro Tentem).

17. Entre el lugar denominado Aqueronte, situado en

la Campania y rodeado por todas partes de montes, donde

en otro tiempo se ejercia la nigromancia, y nuestra Sala-

manca o sea nuestra «Casa Grande » de Quicavl.

Para los que deseen hacer un estudio comparative entre
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nuestros mitos y los que doininan en el resto del pals, les

recomendamos la obra Mitos y Supersticiones (Santiago,

1910), de don Julio Vicuna Cifuentes, en la cual se de-

tallan, con bastante orden y claridad, los prineipales mitos

que se hallan difundidos en el pueblo chileno.

Vengamos ahora a la exposicibn de las prineipales fic-

ciones o fantasticas creaciones de la imaginacibn popular

islena.

Ill

LEYENDAS

La Ciudad de los Cesares.—El Cerro Tenten.—El Cerro Hornohuinco

La Ciudad de los Cesares

La leyenda de la Ciudad de los Cesares
,
cuyo origen no

expondremos aqul por ser tan conocido en todo el pals, estu-

vo un tiempo muy extendida y acreditada en la provincia

Misioneros franciscanos y jesultas y no pocas personas

ilustradas emprendieron en el siglo pasado varias expe-

diciones al Sur, con el objeto de descubrir la fabulosa ciu-

dad. El padre Menendez, franciscano, hizo cuatro viajes

consecutivos en demanda de ella. Y hace pocos anos salio

una nueva expedicion, capitaneada por respetables veci-

nos del Archipielago.

Y esta leyenda, casi totalmente perdida en el resto del

pals, se conserva todavla en el vulgo de la Provincia.

«Cesar»—as! se la llama—es una ciudad encantada. Yo
es dado a ningun viajero descubrirla «aun cuando la ande

pisando».

Una niebla espesa se interpone siempre entre ella y el



— 88 —
viajero, y la corriente de los rios que la baiian refluye

para alejar las embarcaciones que se aproximan demasia-

do a ella.

Solo al fin del mundo la ciudad se hara visible para

convencer a los incredulos que dudaron de su existencia.

El pavimento de la ciudad es de plata y oro macizos.

Una gran cruz de oro corona la torre de la iglesia. La

campana que esta posee es de tales dimensiones que de-

bajo de ella pueden instalarse comodamente dos mesas de

zapateria con todos sus utiles y herramientas. Si esa cam-

pana llegara a tocarse, su tamdo se oirla en el mundo en-

tero.

Existe tambien allf un mapuchal que no se agota ja-

mas (1).

Para mejor asegurar el secreto de la ciudad, no se cons-

truyen all! lanckas ni buques ni ninguna clase de embar-

cacion.

El que una vez ha entrado en la ciudad, pierde el re-

cuerdo del camino que a ella le condujo, y no se le per-

mite salir sino a condicion de no revelar a nadie el secre-

to y de regresar cuanto antes a ella.

Nada dice la leyenda acerca del castigo impuesto a los

violadores del sigilo; pero se supone que hade ser terrible.

El Cerro Tenten

Cerca de Castro existe el cerro de este nombre que,

como su komonimo en la isla Tancolon, del grupo de las

Chauques, encierra la sisruiente tradicion de origen indf-

gena:

(1) Esta creencia se explica facilmente por la aficidn que al tabaco tie-

nen los islefios y aun las mujeres del pueblo.
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Begun cuentan los cronistas, los antiguos indios renacs

que sus antepasados se hablan salvado en la ciraa de los

cerros que sobresallan por su altura, denominados Treg-

treg, Trentren o Tenten.

Una culebra del mismo nombre les habla advertido el

peligro, y otra, Caicay-vilu
,
de lugares bajos y enemiga

de los hombres, habla hecho salir el mar. Aquella los pro-

tegla en la inundacion elevando el cerro en que estaban

aislados, y esta los hostilizaba levantando el nivel de las

aguas.

Pocos lograron salvarse despues de infinitas penalida-

des. El agua alcanzo al mayor numero, que se convirtio

en peces y rocas.

Por su instinto los animales se salvaron.

Los hombres, convertidos en peces, despues se mezcla-

ron con las mujeres que iban a pescar: de ahl se derivan

muchas familias indlgenas.

Al presente los indios conservan aiin esta tradicion, y
todavla creen que algunas rocas salientes de los cerros y
llanos, huithralcura (de uutJian=levantfirse, y cura= pie-

dra) son los cuerpos petrificados de los antiguos. Con-

servan tambien algunas alturas la denominacion de Tenten

o Trentren (Historia de la Civilization de la Araucania,

por TomAs Guevaka).

Al Occidente de la Isla existe tambien el cerro Caicag
,

del vocablo Cay
,
que significa «Senor del mar» y que, se-

gun alirma tambien Maldonado
(
Cliiloe

,
pag. 9.) era el

nombre de la culebra autora de la inundacion de que ha-

bla la leyenda y cuyo silbido anuncia las salidas de mar

6 los diluvios.
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El cerro Hornohuinco

No olvidaremos este cerro, que, en tiempo del descubri-

miento de los placeres en nuestras playas—hara de ello

unos 15 aiios,—alcanzo fama de ser un cerro encantado

todo de oro macizo; pero qne estaba defendido por un po-

der invisible, por un agente misterioso que no permitla el

libre acceso a el.

El Austral de Ancud publico al respecto un artlculo

que reprodujo el Porvenir de Santiago y que desperto

bastante la curiosidad piiblica.

La laguna de Cucao

Entre los indlgenas de Chonchi y Cucao existe la si-

guiente tradicion.

En cierta ocasion, una joven mandada por su padre a

buscar agua no muy lejos de la casa, rehuso obedecer di-

ciendo que el dla anterior se le habia aparecido el Milla-

lobo 6 sea el «lobo de oro». Los padres, sin dar credito a

las palabras de la muchaclia, la obligaron a ir y aiin la

amenazaron.

La nina fue; pero no volvio hasta el ano siguiente tra-

yendo en su regazo a un nino, a quien coloco en una cuna

de paja.

Al salir para buscar mas paja, dijo que volverla con al-

gunos convidados; pero encargando con instancia que de

ninguna manera miraran al nino porque podia desaparecer.

La abuela, vencida por la curiosidad, miro a la criatu-

ra; pero en vez del nino vio una estrella que en el momen-

to desaparecio.
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La madre ya no volvid, piles, desesperada por la perdi-

da del nino, se arroj6 al centro de la laguna, gritando:

jCacao! jCucao!

Desde entonces, cuando los indios oyen rugir el mar y

embravecerse la laguna, creen que es la joven madre la

que se lamenta.

La laguna de Huillinco

Es creencia general entre los indigenas que en otro

tiempo se levantaba mucho mas que al presente la laguna

mencionada, a causa de habitar en ella el Piguchen. Era-

pero un dla llegaron unos religiosos y deseando hacer ce-

sar aquello, conjuraron la laguna, arrojando en ella sal

bendita. Desde entonces la laguna se ha aquietado nota-

blemente, y el Piguchen que recoma triunfalmente sus

aguas provocando tempestades, ha quedado, despues del

conjuro, impotente para hacer mal y flotando boca arriba.

La islita de Imeldeb

Esta islita esta en la actualidad inhabitada, y proba-

blemente lo estara todavla por mucho tiempo, a causa de

las historias terrorificas que acercade ella cuentan los ve-

cinos de Quehui.

En varias ocasiones algunas familias intentaron radi-

carse en ella, pero han tenido que abandonarla a conse-

cuencia de apariciones extranas, v.g. vapores que anclan,

chalupas que se acercan, desfiles de marineros que avan-

zan al son de musica, etc., etc.

La creencia general es que en dicha isla, por la parte

que mira hacia Quehui, existe un valioso entierro, dejado
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all! por algun buque corsario que se cree haber naufra-

gado en ese punto a consecuencia de una persecucion que

sufrio de parte de los buques espanoles.

Desde esa fecha la noticia de la existencia de ese tesoro

ha corrido de boca en boca, y son muchos los especulado-

res que se han trasladado clandestinamente a ese lugar a

practical* excavaciones durante la noche; pero a conse-

cuencia de los duendes, caballos, perros, culebras, etc., que

segun es fama, se han aparecido a los buscadores, han tenido

estos que abandonar su intento.

No obstante, hay quienes aseguran que un comerciante,

despreciando las preocupaciones del vulgo, ha dado con el

tesoro.

IY

MITOS

El Caleuche.—El Thrauco.—El Invunche.—La Viuda.—La Voladora.—La

Pincoya.—El Piuchen o Piguchen.—El Caballo marino.—La Manta.

—

El Basiliseo.—El Camahueto.—Los Brujos.—Otros mitos de menor

importancia.

El Caleuche

El Caleuche
,
11amado tambien « Buque de arte», es un

buque submarino que recorre tanto los mares como los

rlos y que se halla tripulado por brujos.

Poco podemos agregar a lo que de este mito, ya tan co-

nocido, se ha escrito por diversos autores.

Entre nuestras informaciones, recogidas pacientemente

desde algun tiempo a esta parte, consignaremos las si

guientes, que estimamos no han sido dadas todavia por

ningun autor.
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Cuando alguna embarcacion desaparece misteriosamente,

se tiene por cierto que ha sido abordada por los tripu-

lantes del CaleMche y sus pasajeros recluldos a bordo del

teraible pirata.

Se cuenta en la Isla el hecko siguiente:

Hace algunos ahos salid de la villa de Ckonchi una es-

belta chalupa, tripulada por varios veciuos del lugar y di-

rigida por uu joven muy conocido, hijo de un respetable

habitante del lugar.

La chalupa uo volvid mas. Cuando al padre se le comu-

nicaron los temores que habia en el pueblo de que la em-

barcacion hubiera naufragado, se limito a sonreir de una

manera extrana y significativa. Aquella sonrisa fue para

los inteligentes una revelacion: el hijo, a no dudarlo, se

hallaba en salvo y seguro a bordo del Caleuche.

Desde ese dla el padre comenzd a enriquecer rapida-

mente, y varias noches se oyo arriar cadenas al pie de la

casa del afortunado comerciante: era el Caleuche que de-

sernbarcaba furtivamente en la playa cuantiosas mercade-

rias. De alii la creencia de que, cuando un comerciante

hace una rapida fortuna, es porque mantiene ocultas rela-

ciones con el Caleuche.

Cuando el Caleuche necesita reparar su casco o sus

maquinas, escoge de preferencia los barrancos y acantila-

dos, y alii, en las altas boras de la noche, procede al

trabajo.

Cuando algun profano lo sorprende en esta tarea, el

Caleuche toma la forma de un tronco de arbol o de una

roca.

Eespecto a la iluminacion del Caleuche
,
estan divididas

las opiniones acerca de la causa que la produce.

Unos opinan que las luces que se divisan son simples
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fosforescencias del mar, o algun animal marino, o el gu-

sano de luz, o una bandada enorme de noctiluca milijares

6 bien algun fenomeno electrico, sosteniendo otros que

esas luces las yen solo los alumbrados. Sin embargo, pa-

rece un hecho fuera de duda la existencia de la vision.

He aqul la carta que el 2.° Comandante del escampavla

Huemul de nuestra Armada, don Agustln Prat, escri-

bla hace pocos anos a un amigo, don Fernando Setit.

«A las 3 h. 45 m. A. M. del Domingo 8 del mes en

curso, despues de baber soplado un fuerte viento Xorte,

y estando la mar tranquila, bajo un cielo chubascoso, fui

avisado por el timonel de guardia, capitan de altos, Thom-

son, que se acercaban en direccion a nuestro buque dos

luces grandes, blancas (como de un farol cada una) despi-

diendo llamaradas a intervalos, y que pareclan de algun

remolcador que venla al costado en busca de auxilios.

Como me demorase un poco, el marinero corrio nueva-

mente a avisarme, diciendome que las encontraba, se

acercaban muy rapidamente y que su tamano, a la vez

que grande, era poco comun; por lo que ya no crela fuese

un remolcador; pues lo distingula bien claramente, que

venlan como suspendidas en el aire a una altura no me-

nor de un metro, y sin verse embarcacion alguna.

«Seriamente inquietado y creyendo sucediese alguna

desgracia, iba ya a salir a cubierta, cuando percibi que

por la claraboya de mi camarote entraba una gran clari-

dad que lo ilumino a tal punto que parecla se incendiaba.

De un salto me puse en cubierta, llegando hasta el costa-

do de babor, en donde encontre al timonel Thomson y al

fogonero Antonio Eojas, de la maquina, que senalaban,

llenos de estupefaccion, como avanzaba una gran luz

blanca, de llama de algo mas de un metro de superficie,
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suspendida a una distancia igual mas o menos del agua.

Extranado a mi vez, corrl a buscar unos gemelos (anteo-

jos) para cerciorarme mejor, volviendo cuando ya la luz

se habi'a alejado del costado, sensiblemente presentandose

a mi vista, no ya una sino dos que se separaban a mo-

mentos de un modo brusco para reconstituir despues una

mas grande y sola, esta avanzando siempre con una velo-

cidad no menor de siete millas en su minimum y quince

en su maximum. As! se dirigieron a las carboneras de

«Punta Arenas
»
(Ancud) que posee el Gobierno, y en ese

lado de la playa permanecieron largo rato, emprendiendo

de nuevo su vertiginosa marcha por espacio como de una

hora, para desaparecer completamente despues en direc-

ci6n a Punta Ahul y probablemente afuera.

«Esto fue visto tambien por el carpintero del buque,

Gregorio Carmona, que entro de guardia a las 4, y el fo-

gonero Rojas, de la maquina.

«Una vez que hubo clareado el dla, ya no se divisd

nada, por lo que se suspendio la observacion.»

La Levista Catolica de Santiago, en un artlculo fir-

mado por don Arturo Fontecilla L., despues de transcri-

be la precedente carta, dice haber consultado acerca del

particular a varios marinos y a notables naturalistas, y
haber llegado a la consecuencia de que el famoso Caleuche

no es un fenbmeno flsico, sino una burda ’ supersticion.

Sin embargo, elude toda explicacion respecto de la causa

del fenomeno referido por el mencionado segundo Coman-

dante.

Para concluir, debemos rectificar al autor del artlculo,

senor Fontecilla L., quien afirma que la creencia. en el

Caleuche esta arraigada sobre todo en el vulgo de Ancud.

Tanto este como los otros mitos que aqul consignare-



— 96 —
mos, se kalian sin comparacion mas difundidos en las al-

deas y lugarejos de lo interior de la isla que en los pue-

blos principales de la provincia, y mas, sobre todo, que en

la capital, donde una gran parte de estos mitos han em-

pezado ya, bace tiempo, a tocar retirada.

Eespecto a la etimologla de Caleuche
,
vease nuestro Yo-

cabulario.

El Thrauco

Sonbien deficienteslasnoticias que de este raito nos dan

los mitologos nacionales.

Ninguno de ellos nos dice nada sobre sus instintos las-

civos, que los asemejan a los antiguos faunos y satiros, ni

sobre los amuletos recomendados contra sus becbizos ni

sobre otras particularidades dignas de estudio.

Mucbo nos serviran para llenar esos vaclos las siguien-

tes informaciones que a fuerza de paciencia y constancia

hemos podido recoger entre nuestros campesinos.

El Thrauco tiene alguna analogia con el «Duende» de

los pueblos del Norte.

Como el Duende, nuestro Thrauco persigue a las muje-

res; es, como el, de pequena estatura, si bien no tiene la

apariencia de nino con que aquel se deja ver; como el,

molesta a los moradores de una casa casi basta bacerlos

desesperar.

Es, no obstante, incomparablemente mas perverso y
danino, aun mas que el «Duende negro».

El Thrauco tiene por morada habitual los troncos y a

veces las copas de los arboles; su indumentaria, incluso el

sombrero, que es de forma conica y semejante a un cucu-

rucbo, es toda de quilineja
;
sus pies, sin talon ni dedos,

son unos munones informes; su aspecto es aterrador y es-
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peluznante, y su mirada, como la del basilisco, mata a la

persona que aim no ha reparado en el, o bien, la deforma

espontaneamente, dejandola con el cuello torcido y sen-

tenciada a morir antes del ano. Sin embargo, por una

justa compensacion, perece, como el basilisco. si ha teni-

do la desgracia de ser avistado primero.

El Thrauco tiene diversos nombres, y as! se le llama

fiura
,
huelli

,
pompon del monte

,
etc.; los cnales mas pro-

piamente son insultos de que se vale el vulgo para alejar

al monstruo.

Este, segun dicen, viendose tratar de tan mala manera,

toca al punto retirada, al paso que acude como a un re-

clamo al sitio donde oye pronunciar su legitimo y auten-

tico nombre de Tlirauco.

El Thrauco anuncia su visita a una casa enviando sue-

nos lubricos a las personas del sexo opuesto, y transfer

-

mandose en esos suenos en un joven de buena presencia o

en un religioso.

Sunt feminae quae noctu a monstro opprimuntur: quis

vero usque adeo insaniat id tarn vafris puellis fidem liabeat?

Nonne talia fingunt ut parentum iram effugiant?

Con relacion a la Thrauca—llamada tambien huella—
solo sabemos lo siguiente: Vir qui Thraucam somniat cum

viro coibit, tal vez a causa de la abominacion del acto,

simbolizada en este horrendo vestiglo.

El Thrauco desflora a las doncellas que vagan por la

montana: supersticion funesta que no pocas veces asegura

la impunidad de las culpables, daudo as! alas al vicio y a

la licencia.

El Thrauco no vacila en arrojarse al mar en seguimien-

to de su vlctima, hasta sucumbir, cual nuevo Leandro, en

medio de las olas, a la vista de su araante Hero.
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Yanas son las maneras que tiene el Thrauco de mani-

festar su presencia: unas veces hace oil un ruido ensorde-

cedor, semejante al de una tropa de animales bravlos que

fueran pasando atropelladamente; otras, seraeja un hache-

ro que se ocupa en derribar los palos de la montana; otras,

se muestra repitiendo, en son de fisga, las voces o gritos

o golpes de hacha de los labradores, a quienes es diflcil

convencer de la verdadera causa de estas repercusiones

del sonido; otras, deposita sus materias fecales en los tron-

cos de los arboles o en los umbrales de las viviendas: todo

esto cuando no tiene a bien exkibirse en su propia espan-

table forma, que es causa de tantosmaleficios y desgracias.

Estos maleficios, a mas de los enumerados, son las jo-

robas, la paralisis facial, el tullimiento o dislocacion de

los huesos, el tortlcolis, el decaimiento o dejadez con que

algunas veces suele amanecer el cuerpo, la muerte en cor-

to plazo para el que ha tenido la desgracia de pisar osolo

mirar sus deposiciones, el malograrse el carbon que se

esta haciendo en la kornada y el cual al arder en el bra-

sero, chisporrotea sin cesar; lo que se ka debido a que el

Thrauco lo ha pisado, etc., etc.

Entre las defensas o amuletos contra el Thrauco se

cuentan los siguientes:

1.

° Un escapulario que tenga por arnbos lados dos car-

bones, dos pares de ojos y dos barbas de cabro.

2.

° Tirar sargazo o derramar ceniza en las cuatro es-

quinas de la casa.

3.

° Hachear las esquinas de la casa.

4.

° Hacer una cruz con dos cuckillos.

5.

° Hacer silbar un huiro (alga, ova).

6.

° Contar los suenos que con el Thrauco se ban te-

nido.
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° Pasar por el humo a la persona que haya sido mi-

racla o torcida por el.

8.

° Ir arrastando y azotando el pahueldun
,
que es el

baston del Thrauco. As! llaman a una especie de palo

grueso y retorcido que se halla en el monte. Se dice que

el Thrauco siente en si los golpes que se descargan sobre

el pahueldun.

9.

° Una vez cogido el Thrauco
,
colgarlo sobre el fogon,

donde se convierte en un palo que destila cierto aceite

con que son frotadas con excelentes resultados las vlcti-

mas de sus maleficios.

10. Quemar las materias fecales del Thrauco.

11. Hacer la necesidad menor en el centro del fogon.

12. Desmenuzar y frotar ajos entre las manos, porque

el olor le ahuyenta.

13. Insultarlo envoz alta, sibien en este caso el Thrau-

co se venga o golpeando al que le denuesta o dejando sus

deyecciones en el umbral de la vivienda.

14. Arrojarle un punado de arena, con el objeto de

que el Thrauco se ocupe en contar los granos, y de tiem-

po a los moradores de la casa para ponerse a salvo de sus

ataques.

El Invunche (1)

El Invunche o mejor Ivunche (como muchos pronuncian

en Chiloe) es un ser defonne y contrahecho, que lleva la

cara vuelta hacia la espalda, y que anda sobre una pierna

por tener la otra pegada por detras al pescuezo o a la nuca.

El Invunche no es el jefe del aquelarre como ordinaria-

(1) Ateniendonos a su etimologla, escribimos la palabra con v contra

otros autores que la escriben con b.
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mente se cree, sino una especie de consultor de los demas

brujos y de instrumento para sus venganzas o maleficios.

Con este objeto le tienen constantemente encerrado en

la cueva donde le alirnentail con carne de nino recien na-

cido.

Cuando necesitan de el, lo sacan de la cueva y lo van

azotando kasta el lugar donde quieren causar el dano. Du-

rante el travento va el Invunche dando unos ckivateos

que aterran a los vecinos y les anuncian alguna proxima

desgracia,

El vestiglo kabita de preferencia en la «Casa Grande

»

o sea en la cueva de Quicavi.

Los brujos convierten a un nino en Invunche deforman-

dolo desde sus primeros meses, practicando con el varias

descoyuntliras y torcimientos kasta dejarle en la forma

aqul descrita.

El Invunche se llama tambien Vuta o Vuta-macho.

La Viuda

Este mito, general en el pals, es tambien conocido en

Ckiloe. Sin embargo, aqul se agrega que la Viuda es una

mujer alta, vestida de negro, con los pies desnudos y muy

blancos, que, al andar, kace crugir sus enaguas, y que,

cuando kabla, ecka fuego.

Persigue por lo general a los buenos mozos y a los que

andan en malos pasos, esto es, los abraza por detras y al-

gunas veces se les sube a la grupa del caballo para estran

gularlos o sofocarlos entre sus brazos.

En Ckiloe no se conoce el nombre de Calchona
}
con que

en otra partes se designa a la Viuda
,
ni tampoco las de-

mas creencias dominantes en el pueblo ckileno, relativas

a aquel mito.
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La Voladora

Llamase as! a las brujas por el caracter distintivo de

todo brujo, qvie es la facultad de volar.

Cuando la Voladora quiere volar, deja sus tripas enuna

paila. Cuentan de una que fue hasta Guaitecas a llevarle

ulpo a su marido, que trabajaba en el corte de maderas.

La Voladora en realidad no vuela; es el diablo quien

vuela por ella, mientras ella queda en el suelo simulando

la accion de volar.

A semejanza del Chonchon
,
la Voladora mata al que no

cumple algun ofrecimiento que se le liizo, con tal que di-

cho ofrecimiento liaya sido liecho mientras la Voladora

andaba en funciones.

La Voladora suele tambien anunciar desgracias.

Antes del incendio de la iglesia de San Francisco en

Castro, se vio varias veces a las Voladoras ir a posarse

sobre la torre como anunciando la calamidad.

El grito de la Voladora es semejante a una carcajada

histerica y estridente.

La Voladora s61o puede volar de noche, y una de sus

funciones principales es conducir la correspondencia de

los empleados de la cueva.

La Pincoya

La Pincoya es una especie de nereida o hada del mar,

que, en companla del Pincoy
,
su esposo, atrae abundancia

de peces y mariscos hacia el sitio o paraje del mar donde

ambos kabitan (1).

(1) El salir la Pincoya a la orilla o treparse sobre una roca, es indicio

de abundancia de pescado o marisco en aquel sitio.

CHILOti 7
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Para llamar la abundancia, la Pincoya siembra en la

arena algunos mariscos cuidando de tener la cara vuelta

kacia el mar. Cuando quiere qne los mariscos empiecen a

escasear o a kacer ngal
,
le basta volver el rostro kacia el

monte.

Algunos suelen ir a buscar en sus embarcaciones a es-

tos heckiceros, para llevarlos a otros sitios adonde se quie-

re llamar la abundancia; pero es preciso que vayan en

companla de los hombres algunas ninas de genio alegre y
risueiio, porque los Pincoyes gozan de un constante buen

kumor. Ambos son ratios y de buen parecer.

Se dice que cuando los Pescadores pescan eon mucha

frecuencia en un solo paraje, la Pincoya se enoja y aban-

dona aquellos lugares, que luego quedan esteriles.

Algunos confunden la Pincoya con la Serena (Sirena);

pero sin razon, pues la Serena habita no solo en la mar

sino tambien en las lagunas y aun pozos, donde se la ka

visto peinar su dorada y abundosa cabellera con un peine

de oro y teniendo en sus manos un espejo.

El pozo que alberga alguna Serena ostenta un agua

blanquizca y lechosa.

El que divisa a la Serena en alguno de estos pozos o

ckarcas es de corta vida.

El Piuchen o Piguchen

He aqui un mito cuya verdadera naturaleza no ka po-

dido ser fijada todavla con toda exactitud por ningiin mi-

tologista.

Parece que la acepcion que tiene en Ckiloe esta pala-

bra es la de una metamorfosis o degeneracion flsica de

un ser por cualquier causa.

Y asi cuando el gallo Colorado ka puesto el pequeno
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kuevo de que nace el Basilisco, queda PigucMn

,
esto es,

se convierte en un ser nuevo y extrano que todo el mun-

do rekusarla comer con asco y horror.

Del mismo modo, cuando a un candidato a brujo que

no ha podido adelantar en «el arte», se le arroja en casti-

go a algun rio]caudaloso, queda convertido en Piguchen
,

esto es, en un ser que no es ni hombre ni ningun animal

determinado.

Todo Piguclien alcanza una extraordinaria longevidad,

y aun hay algunos que no mueren nunca, a semejanza del

ave fenix.

Unos consideran al Piguchen como una mezcla de ser-

piente, ave y cuadrupedo; otros como una especie de rana;

otros como una culebra, y, por fin, otros como un murcie-

lago que silba como la culebra y vuela como la perdiz.

(Veanse el Abate Molina, Lenz y Guevara).

Festivamente se aplica en Cliiloe este nombre a todo

viejo decrepito que promote todavfa algunos anos de vida.

Lenz escribe Pihuichen .

El Caballo marino

No es el kipopotamo, conocido vulgarmente con este

nombre, sino un animal de que se sirven los brujos para

cruzar los mares en sus correrfas o para trasladarse a bordo

del Caleuche.

El Caballo marino puede llevar hasta doce personas so-

bre su lomo y anda con mas velocidad que el Caleuche.

Cuando sale a tierra aparece tan alto y largo como un

quincho.

El Caballo marino es la personificacion de las olas del

mar, y siempre aparece arrojando espuma por la boca. No
se le puede gobernar sino con riendas de sargazo.
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La Manta

Es el piilpo denominado Cuero en otros lugares del

pals. Se lo representan los islenos como una piel extendi-

da que se fepliega para coger y envoiver su presa.

A1 penetrar una persona o un animal en el agua, sube

la Manta
, y, envolviendola con fuerza, la arrastra al fondo

y la devora.

Es el terror de los ninos que se banan.

Esta creencia es general en el pals, pues se extiende

hasta Chiloe.

Puede consultarse acerca de la Manta a don TomAs

Guevara y al doctor don Rodolfo Lenz.

El Basilisco

Cientlficamente el Basilisco es un reptil que forma un

genero de la familia de los iguanidos, orden de los sau-

rios, de color verde con el vientre bianco. Se asemeja al

camaledn.

Pero la mitologla antigua hizo de el una serpiente que

sofoca con su aliento a las demas serpientes, y mata al

hombre con solo su mirada, si bien sucumbe a la ponzona

de la comadreja.

El poe-ta Villegas dice de el:

« Que de una sierpecilla

Con alas venga herido

A quien todos abeja

Llaman y es basilisco .»
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Eespecto de la creencia vulgar chilena acerca de este

mito, vease la interesante obra Mitos y Supersticiones de

don Julio Vicuna Cifuentes.

En Ckiloe reinan acerca del fabuloso animal las dos

creencias siguientes: El Basilisco es el producto de un pe-

queno huevo (1) que ponen los gallos colorados cuando

llegan a viejos.

Respecto de su forma, se le atribuye la de una culebra,

que se aposenta en las casas y se alimenta de la saliva,

gargajos, etc. de sus moradores, los cuales, a causa de esta

succion, se van consumiendo lentamente.

No tenemos sobre el Basilisco mas informaciones. Ana-

diremos que aqul llaman tambien Basilisco—metaforica-

mente hablando—a un kombre o mujer iracunda, de mal

genio.

El Camahueto

El Camahueto es un ternero nuevo que habita en los

rlos caudalosos. Es el simbolo de la fuerza, pues la posee

tan extraordinaria que puede arrancar de sus cimientos

medio cerro y arrastrarlo consigo al mar.

Es, ademas, animal de virtud, la cual se encierra en sus

dos cuernecillos, que ckispean como oro y cuyas raspadu-

ras son de efecto prodigioso para sanar las fracturas o lu-

xaciones de los brazos o las piernas.

Notemos aqui la analogia que existe entre nuestro ca-

cho de Camahueto y el cuerno del ciervo, del kipopotamo

y las raspaduras del unicornio, usados en otro tiempo en

la medicina popular.

(1) Para que de este huevo se forme el Basilisco, es preciso que dicho

huevo no «reviente» antes de seis meses,
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Algunos mitologos nacionales lo confunden sin razon

con el caballo marino.

Cuando el Camahueto ha llegado a su completo desarro-

llo, abandona los rlos y se lanza al mar, arrastrando en

pos de si, como desatado huracan, cuanto a su paso en-

cuentra.

El Camahueto habita de preferencia el rlo Bravo entre

Nercdn y Bauco.

En ese mismo rlo se lavan losBrujos, tal vez por la fuer-

za que a sus aguas comunican los Camahuetos que lo

pueblan.

Cuando este rlo se hincha, sus orillas se estremecen y
el ruido se oye hasta Ancud.

Cuando este rlo esta muy soberbio o hinchado, jCalma

Thraiguen! » le gritan los brujos, y al punto bajan sus

aguas. jOlke
,
Tliraiguen! le apostrofan para que sus aguas

nuevamente afluyan.

Se dice que cuando un Camahueto entra en un pequeno

rlo o laguna, en el acto los seca.

Si se tomaran las raspaduras de cacho de Camahueto sin

cocerlas, el cuerno se reproducirla en el estomago. Lo mis-

mo sucederla si un pequeno fragmento de ese cuerno ca-

yera al agua, esto es, dicho fragmento «tomarla resuello»,

y al llegar a su completo crecimiento se precipitarla al

mar.

Los Brujos

En la Provincia se da el nombre de Brujo al individuo

de una sociedad cuyos miembros, segun la opinion vulgar,

tienen pacto con el Diablo y cuyo fin es causar enferme-

dades por medios ocultos y misteriosos, especialmente por

las virtudes secretas de ciertas plantas y ralces, y pres-
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tanse mutua ayuda en otras empresas igualmente crimi-

nales y tenebrosas.

El aprendizaje de Brujo, como el de francmason, esta

sujeto a pruebas diffcilesy a un ceremonial pavoroso, cuan-

do no ridlculo.

Asl, el candidato a Brujo, para habituarse al crimen y
ahogar todo sentimiento de compasion, debe matar por su

propia mano a su mujer o a su hijo.

Sin embargo, por una u otra razon, este requisito raras

veces o nunca se llena.

El aspirante a Brujo debe permanecer de ocho a doce

noches (segun otros, cuarenta dlas y cuarenta noches) re-

cibiendo el agua del Thraiguen a fin de que se le borre el

bautismo, y durante este tiempo debe alimentarse exclu-

sivamente de karina tostada, con el objeto de hallarse

siempre agil y expedito para cualquier empresa que se le

confie.

Otra de las pruebas a que se somete al aspirante es ti-

rarle desde cierta altura una calavera kumana. Si la re-

cibe bien con entrambas manos, sera buen Brujo, mas no

en el caso contrario.

Ocupemonos akora en dar a conocer a nuestros lectores

algunas peculiaridades del oficio.

1.

° Todo Brujo, antes de volar, lanza esta exclamacion:

/
arrealhue

!

que quiere decir: jeja, Diabole! De jarre! (casti-

zo, y alhue
,
Diablo; con lo cual parece invocar el auxilio

del demonio.

2.

° El Brujo no come nunca sal, por lo menos dentro

de la cueva ni en las reuniones oficiales, aunque si puede

gustarla en privado; pero cuidando de tomarla con el dor-

so de la mano.

La razon de esta prokibicion es el odio que el Brujo
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tiene a la sal, pues ella, usada como proyectil de escopeta,

le mata inevitablemente, siendo impotente para ello el

plomo, el hierro, el acero y aun cualquiera materia explo-

siva.

Ademas, el Brujo considera semisagrada la comida con

sal por la aplicacion y el simbolismo que esta sustancia

tiene en la liturgia catolica, y corno ellos abominan de

todo lo que es divino o sagrado, la prohiben en absoluto a

los de la secta.

Por la misma razon el Brujo no puede pronunciar den-

tro de la cueva el nornbre de Dios, porque ella se desplo-

maria sobre su cabeza.

Acaso por identico motivo solo pueden comer gallinas,

corderos y vacas negras, pues, siendo el bianco emblema

de pureza en todos los cultos, le tienen cierto horror, el

que, si se nos perdonara la palabra, no muy eufdnica, po-

drlamos 11am ar alfofobia (de las voces griegas alfos=

bianco, y /o6os=terror, espanto).

iSo obedecera igual sentimiento de aversion a lo sa-

grado el que un Brujo jamas se acerque a un sacerdote,

ni siquiera para kacerle victima de sus maleficios?

3.° He aqul algunos de los kechizos o maleficios a que

se extiende el poder de los Brujos:

Hacer dormir a su victima con el objeto de penetrar

impunemente en su vivienda, sajarle las espaldas, brazos

o piernas con unas de coo (pequena leckuza) y arrancarle

de ralz el pelo o sea laucarlo, ora con el solo objeto de

hacerle raal, ora para servirse de esos cabellos para la con-

feccidn de los polvos con que tiran (causan) enfermedades.

Hay, sin embargo, que advertir que, para kacer dormir

a las personas, es preciso que el Brujo sepa el nornbre de

pila de ellas.
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° El Brujo ejerce tambien una virtue! fascinadora o

soporlfera sobre los perros guardianes de las casas; pero

tambien a condicion de saber el norabre a que obedecen.

5.

° El Brujo goza de la facultad de hacer ver al paciente

la imagen del autor del maleficio reflejada en el challanco.

6.

° Para entrar en las casas, el Brujo debe rezar tres

credos al reves. Debese advertir que cada Brujo cuida solo

de doce casas, esto es, que tiene libre acceso a ellas, mas

esto unicamente los dlas Martes y Yierues.

7.

° El Brujo puede dementar a quienquiera mediante

ciertas yerbas mezcladas con ingredientes de farmacia, o

valiendose de una aguja que ban hecko pasar por los ojos

de una lagartija.

8.

° El Brujo puede suspender en los aires y llevar vo-

lando consigo a cualquier persona; pero solo kasta una

cuadra de distancia.

9.

° Los Brujos pueden infestar de di versos germenes

de enfermedades la ropa dejada a secar en los patios de

las casas-kabitaciones.

10. Los Brujos pueden kacer kablar a un muerto; para

lo cual proceden del modo siguiente:

Primeramente le exkuman y le llevan al templo. All!

le sacan del ataud, y, poniendole de pie, le azotan con

varas de chaura kasta hacerlo quejarse, (esto es, kablar)

acompanando cada latigazo con apostrofes en que le re-

cuerdan los malos actos de su vida o la causa de su resen-

timiento.

Pero esta profanacion del cadaver solo se efectua por

algun movil de venganza.

11. El Brujo es invulnerable contra cualquier arma de

fuego, excepto contra la escopeta cargada con sal bendita.

12. Los Brujos tienen el poder de metamorfosearse ac-
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cidentalmente en perros 6 gatos negros, o en ciertas ayes

agoreras corao el coo, el deni
,

etc. En cuanto a la verda-

dera causa del vuelo de los Brujos, vease lo que se dijo de

la Voladora.

13. Los Brujos pueden liacer bajar o subir las aguasde

un rlo, valiendose de las expresiones apuutadas al hablar

del Camahueto.

14. Los Brujos privan del juicio a los profanos que po-

nen los pies en la cueva, a fiu de impedir que reveleu lo

que en ella ban visto.

15. El Brujo puede desorieutar a cualquier trauseunte;

de manera de hacerle perder hasta el caraino de su casa y
dejarle desateutado sin saber ni el sitio en que se encuen-

tra.

Se cuentan uumerosos casos de viajeros y auu vecinos

que ban vagado una uocbe eutera por los alrededores de

su casa sin atiuar con la entrada.

16. Las principales enfermedades causadas por los Bru-

jos son laucaduras (alopecia), cachin (escrofulas y ulceras

inveteradas) paralisis, torticoli, consuncion y otras dolen-

cias.

Para berir de consuncion, el Brujo necesita tomar la

saliva de la vlctima y secarla ecbandola al fuego o de al-

gun otro modo.

Antes que el Brujo baga el dano, saja a quien quiere

maleficiar. Si ve que la sangre es pobre y debil, le tira el

mal; en caso contrario, se aleja sin bacerle mal alguno.

No carece de interes la manera que tiene el Presidente

del aquelarre de otorgar sus audiencias.

Todo individuo que se presenta para consultarle, debe

tomar previamente un buen numero de copas de un bre-

vaje compuesto de alcohol y otras sustancias embriagan-
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tes que le ofrece el Presidente, quien se contenta solo con

tomar dos.

El objeto de tan abundantes libaciones es evidente: lo

que el consultor pretende es extraviar el juicio del con-

sultan te, a tin de hacerle ver en el challanco cuanto aquel

pretenda.

Para asistir al aquelarre es preciso, 1,° ser miembrode

la Sociedad, y 2.° rendir homenaje al chivato de la cueva

que, en los dias de reunibn se coloca a la entrada de ella.

Dicho homenaje consiste in Jiaedi podice osculando.

La presencia de un Brujo dentro de una casa o en una

reunion, se comprueba por varios modos, siendo los prin-

cipales los siguientes:

1.

° El estornudar un visitante al echarse un punado de

afrecho al fuego, es indicio de que es brujo;

2.

° Lo es tambien el no poder dicho visitante salir de

la pieza, esto es, el andar de un lado para otro dentro de

ella en ademan de salir, pero sin lograrlo, durante el

tiempo que permanezcan abiertas o puestas en cruz las

tijeras de la casa;

3.

° Ademas, el llorarle la vista derecha, pues esto de-

nota que su angel bueno (que siempre ocupa la derecha

del cliente) llora por el;

4.

° Tambien lo es el no poder entrar una persona den-

tro de la casa cuando esta tiene cerradura de hierro o dos

agujas en cruz;

5.

° El oir musica debajo de tierra significa que los

Brujos estan de cahuin u holgorio;

6.

° Algunas gotas de aceite que se advierten dentro de

la casa o en el patio, revelan que ha pasado por all! un

Brujo, pues el Brujo alimenta la luz que lleva en el ma-

cun con aceite humano;
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7.° Tambien se puede reconocer a un Brujo en que

nunca le ladran los perros sino las perras.

Anadiremos, para concluir, algunas otras inform aciones

aceroa de los Brujos.

El Brujo no puede llevar ni plata ni hierro ni acompa-

narse del que los lleva.

El Brujo que ha sido sorprendido ejerciendo sus fun-

ciones, fallece antes del ano, y para librarse de ser denun-

ciados a la autoridad, ofrece a quien le sorprendio un

chancho que de una botija de manteca, o bien un ternero

de ano.

Cuando en una reunion cualquiera se habla mal de los

Brujos y naturalmente se desea que el Brujo no escuche

la murmuracion, se pronuncian estas dos frases: «Lunes,

Martes y Domingo, tres, no lo oigas>q «Hoy es Martes,

despues sera Yiernes, que no lo oigan los perros ».

Las demas informaciones que tenemos coinciden con

las dadas por otros autores nacionales.

Y

OTROS MITOS DE MENOR IMPORTANCIA

El Machucho es un animal que bala como cabro y que

anda uuicamente por la noche. Es mas o menos del tama-

no de un chivato.

Es animal piguchen
,
esto es, degenerado.

El Cuchivilu es una especie de cerdo que vive constan-

temente en las lagunas o pantanos. Tiene un grunido

como de cerdo; pero en cuanto a la forma, no se le define

bien. Es igualmente piguchen.



— 113 -

El Cliihiied es un pajaro agorero encantado,semejante a

un murcielago, al que nadie puede matar sino con un palo

que este compuesto y preparado con diversas unturas y
medicamentos.

Por donde pasa abatiendo su vuelo pasara tambien

pronto un cadaver.

La Quepuca es una piedra compuesta por los machis y

que, frotada con otra, sirve para el abono del terreno.

Lichas piedras son trozos de una sllice porosa que en al-

gunas partes la usan como tiza.

Los naturales y aiin no pocos espanoles la consideran

un ser vivo y la distinguen en macho y hembra.

El Firman (piedra iman) se com pone de dos piedreci-

tas de color negro, macho y hembra, las cuales son dos

animales diabolicos que se mantienen con el estiercol de

los animales de los vecinos a fin de hacer improductivos

el terreno de estos y de llamar, por el contrario, hacia

los terrenos del dueno toda la abundancia y fertilidad de

la tierra.

Dichas piedrecitas se adornan con las flores de la papa

a fin de que esten siempre atrayendo la prosperidad y la

abundancia hacia la casa.

Mas pormenores pueden verse en nuestro Vocabulario.

El Challanco es otro mito que puede consultarse en

nuestro Vocabulario.
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VI

OTRAS SUPERSTICIONES

Los Macliis .—Los Entierros .—Varias

Los Macliis
,
llamados aqul medicos de la tierra (porque

medicinan con yerbas y ralces) son unos indlgenas que

pretenden cnrar enfermedades por medio de sortilegios

y conjuros, cuando no por las virtudes de ciertas plantas

y ralces.

Naturalmente, tales curaciones son unas solemnes su-

percherlas de que los Machis se valen para medrar y en-

riquecerse.

Incalculables son los males que causan en los pueblos

tales curanderos. Son, en realidad, una plaga y de las

peores de nuestra Provincia.

Venganzas, odios, rinas, asesinatos son la consecuencia

de esos diagnostics, en que no se busca la verdadera

causa del mal para combatirla, sino al autor de un su-

puesto maleficio, fraguado por la malicia y aceptado por

la mas bochornosa y degradante credulidad.

Obra humanitaria serfa la de extirpar con el concurso

de entrambas autoridades los restos de esas peruiciosas

creencias que, para baldon y mengua de nuestra civiliza-

cion, imperan todavla en una parte de nuestro Archi-

pielago. Con vergtienza y repugnancia detallaremos aqul

las practicas ridlculas y supersticiosas con que esa des-

preciable gente engana y esquilma a sus vlctimas.

Para curar a un enfermo y descubrir al autor del mal,

el Maclii «romancea» al enfermo, esto es, le canta y le



— 115

arrulla, acompanando esos cantos con frotaciones hechas

cn la parte enferma.

No sabemos que aplicacion tenga; pero el Machi se sirve

tambien, para aliviar al doliente, de ciertas piedrecitas y

algunos pesos fuertes.

El Padre Jesuita Jose Garcia, que, en los anos 1766 y

1767, visit6 el Archipielago dando misiones a los indige-

nas, refiere con precision los detalles de los llamados Ma-

chitunes
,

o sea las operacioiles de los Machis para curar

males tirados.

Pero, para mayor abundamiento copiaremos tambien

aqul los conjuros de que echan mano para causar el dano,

tal como los describe el mismo Misionero en su interesan-

te Diario de viaje.

«Por guerra o por enemistad quiere uno maleficiar,

busca ocasion y la procura ordinariamente estando dormi-

do el enemigo, y le corta el pelo de la coronilla de la ca-

beza, que de otra parte dicen no sirve. Este pelo lo atan

muy bien con barba de ballena, y cuando quieren causar

el daiio, juntase la familia y, puesto el pelo entre dos

piedras, bailan alrededcr toda una noche invocando al de-

monio, y de cuando en cuando majan, golpean y punzan

el pelo; si quieren que el maleficiado muera luego, no

paran de hacer estas funciones. Si van a mariscar, atan el

pelo al cochayuyo para que lo azote el mar; si van a la

montana por leiia, lo arrojan de los arboles abajo, persua-

didos de que el maleficiado siente en su cuerpo grandes

dolores y fatigas, y aunque este distante el maleficiado

cuando se hace esto, dicen que realmente siente muy ac-

tivos dolores, que revienta en sangre y al fin muere.»

En seguida refiere un Machitun en estos terminos: «E1

13 de Enero se bano un gentil de los que tralan, y des-
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pues, metido en su ramadita hecha de coligues y liojas de

pangue, se sento, y su mujer, sentada a su lado, empezo a

refregarle las espaldas y el peeho; vmas veces lloraba,

otras cantaba y otras se quejaba, y otras, aplicaudo la

boca a la espalda, aullaba como quien se espanta de algu-

na cosa. Luego llego otra mujer por el otro lado, lo unto

y lo enjalbego con colo por los brazos, peclio y espalda y
acompanaudo a la otra en cantos, llantos y gritos, tambien

el paciente hacla lo mismo. Pregunte que era aquello y
me dijeron era Machitun

,
para sanar aquel hombre enfer-

mo de las espaldas, y su mujer entre llantos, cantos y gri-

tos, continuamente le estaba salpicando con la boca agua;

el enfermo muchas veces al dla se zabullia al agua para

nadar».

Es muy posible que en la actualidad hayan cambiado

muchos de estos detalles; pero, por desgracia, lo esencial

de estas practicas subsiste aiin entre nuestros labriegos.

Los Entierros

En Chile Hainan as! a los tesoros.

Yamos a resenar aqul las principales creencias reinan-

tes en el Archipielago acerca de los Entierros.

Hay unos Entierros que «suenan» y otros que «arden»,

y todos o casi todos van acompanados de apariciones o

visiones.

Casi todos los Entierros «arden», esto es, emiten una

luz acerca de cuya naturaleza no estan de acuerdo los en-

tendidos.

Este fenomeno se verifica principalmente en los novi-

lunios y con mas frecuencia en la famosa noche de San
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Juan Bautista, en que una buena parte de los islenos sale

al campo en busca de dickos Entierros.

Un sitio frecuentado en la noche por toros, perros, Cor-

deros, chanchos, culebras en que aparecen de improviso y
como saliendo de la tierra a los transeuntes, sin duda nin-

guna oculta un Entierro.

Lo mismo hay que decir de cierto parajes en que por la

noche se oyen ruidos subtemineos.

Existen fuera de estos signos naturales o, raejor, extra

o preternaturales, otros signos que podrlamos llamar arti-

ficiales, para descubrir Entierros
,
o sea ciertos aparatos

de muy dudoso valor cientffico, usados por cierta gente

para dar con un Entierro.

Uno de estos es un instrumento que consta de cuatro

varitas de acero cilindro-conicas como las limas ordinarias,

de unos 25 cent!metros.

La extremidad mas gruesa esta por am bos lados cortada

a bisel y partida en dos dientes.

Cada una de las varitas esta atravesada por un conduc-

to que permite llenarlas de mercurio. Los operadores ge-

neral mente son dos. Manteniendo las dos varitas algo in-

clinadas, las articulau por los dientes con las dos varitas

que toma el companero, y van explorando el terrenakasta

tanto que sienten inclinarse el aparato, atraldo, dicen, por

el metal escondido. Este .medio es tan sensible que per-

mite descubrir, segun. afirman, aunque sea una sola

moneda .

Otros emplean una bolita de kierro llena de mercurio,

la cual, dejandola caer al suelo, corre al lugar donde se

kalla el Entierro.

Puede tambien servir para el mismo objeto una bote-

llita que contenga una mitad de azogue y por arriba un

CHILOE 8
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anillo suspendido de un canamo. (Estos datos estan torna-

dos de un articulo publicado en El Buen Pastor de An-

cud, de fecha de Septiembre de 1908, por el Profesor de

Ciencias del Seminario Conciliar de aquella ciudad, R. P.

Carlos Galceran S. J.)

Empero el vulgo no se atiene a esos medios semicientl-

ficos; tiene para descubrir tesoros reglas seguras, eficaces

y de efectos prodigiosos. Helas aqui: Para sacar un Entie-

rro deben hallarse presentes tres personas. La excavacion

debe hacerse de noche y con una vela encendida. Si algu-

na mujer asiste al acto, debe volverse la ropa exterior.

A1 empezar a cavar aparecen las almas de los que en-

terraron el tesoro descargando golpes sobre la cabeza del

cavador. Despues no hay mas que dej arias huir, echarles

un lazo y ver por donde desaparecen. Cavando despues

en aquella direccion, se descubre infaliblemente el En-

tierro.

Es preciso, ademas, no nombrar a Dios en ese acto ni

tampoco a los Santos, sino que, por el contrario, hay que

invocar al demonio.

Todavla existen mil otras supersticiones acerca de di-

chos Entierros
,
como, por ejemplo, la de que el que res-

pira vapor de la plata muere antes del ano, la de que

los duehos del Entierro mandan de ultratumba eulebras,

lagartos y otras sabandijas para espantar a los descubri-

dores del tesoro; que se dejan ver caballos eusillados

arrastrando cadenas; que, para los que no estan 11am ados

o destinados para hallar el dinero, este se les convierte

en piedra o ladrillo, etc., etc.; pero todas o la mayor parte

de estas creencias coinciden con las de otras regiones de

la Republica.
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Varias otras

Entre las ayes agoreras conocidas en Chiloe, enumera-

remos el coo
,
el deni, el nanco, la vauda

,
el thregle (fraile-

cillo)r el raiquen
,
etc.

Todos estos pajaros anuncian la proxima muerte de al-

guno de los vivientes de la casa por donde pasan lanzan-

do su fatidico grito.

Tocante al Chucao, vease nuestro Yocabulario. Mencio-

naremos, entre los objetos que se prestan a practicas su-

persticiosas, el angul
,
el cocliayuyo y la piedra de ara.

El avigul es un instrumento liecho del piello que se en-

cuentra en las orillas de las playas o en los barrancos

Cuando se dan algunos golpes sobre este instrumento, se

producen truenos y fuertes nortazos; cuando sele pone en

el fuego, se precipitan las lluvias en abundancia.

El cocliayuyo tambien llama, quemandolo hacia la costa

Norte de la Isla, fuertes vientos de Norte.

La piedra de ara, tomada en raspaduras, se emplea

para «el mal de aire» (paralisis), para las afecciones de la

garganta y varias otras.

Muchos campesinos llevan su ignorancia en este punto

a extremos verdaderamente inconcebibles, hasta pedir al

sacerdote jjvino consagrado!! para la curacion de sus do-

lencias.

Otra supersticion bastante extendida en la Isla es la

llamada lita de culebras.

Cuando, por cualquier motivo, sucede reunirse en alguu

lugar varias culebras, se nota que entre todas forman un

llepo (monton) o mas propiamente un lita o balay (vease) o

sea una figura semejante a dicho objeto.
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Ahora bien, el que divisa dicha lita y arroja en medio

de ella una chaucha
,
adquiere con esa chaucha lo que en

otras partes de Chile llaman un familiar y nosotros, aqul,

un piriman (en sentido metaforico), esto es, una especie de

talisman que esta llamando la fortuna para su dueno, con

tal, empero, de que la chaucha no cambie de poseedoiv

Mas, desgraciadamente, el descubridor de la lita no

goza mucho tiempo de su talisman, pues, por el hecho de

liaberla avistado primero que otro alguno, queda eonde-

nado a pescar en breve plazo.

Se dice tambien que, cuando se cerca el sitio que fue

ocupado por una lita de culebras, nace all! una dor 11a-

mada de la plata o la felicidad, la cual es tambien consi-

derada, para quien la coge, como prenda segura de bienes-

tar y prosperidad.

Como son tantas las preocupaciones y vanas creencias

de nuestros conterraneos, nos vemos precisados a irlas

consignando por orden numerico, ya que es tarea por de-

mas ardua establecer unidad entre tantas y tan diversas

y disparatadas fantasias de nuestros insulanos.

1.

° Los antiguos alcanzaban mayor longevidad porque

eran bautizados con oleos venidos directamente de Eoma,

que, por cierto, deblan tener mas virtud y eficacia que los

nuestros.

2.

° Las mujeres que, en el dla de San Juan Bautista,

a la 1 A. M., se lavan con agua del rlo, se preservan de

enfermedades y adquieren una gran abundancia de ca-

bellos.

En esa noche cualquier mortal lee en la yema de un

huevo vaciado en un vaso, la suerte que le reserva el por-

vemr.



3.

° Una fluxion abundante de liquido por la nariz in-

dica proximo llanto.

4.

° Todo trabajo de manos que es objeto de la inspec-

ci6n detenida de un curioso, se malogra (1).

5.

° El que puede tocar con la lengua la punta de la

nariz,' es mentiroso y cuentista, esto es, tiene la lengua

larga en sentido propio y tropologico.

6.

° El que come cabeza de gallina o de paloma queda

demente, o por lo menos se vuelve sencillo y de cortos al-

cances.

7.

° Es creencia de los indlgenas que las almas de los

muertos cruzan la laguna de «Cucao» para pasar «a la

otra banda». El orlgen de esta supersticion arranca de la

creencia de los indios araucanos, de que las almas de los

plebeyos pasan al morir a la otra banda del mar, donde se

alimentan de papas negras o beben chicha negra. En
cuanto a sus caciques se convierten en moscardones que

revolotean alrededor del recinto donde sus parientes cele-

bran sus fiestas y bacanales. Por lo que respecta a los

guerreros, estos suben a las nubes donde se trasforman en

truenos y relampagos.

8.

° La via lactea, que se divisa en las noches claras y
estrelladas, es el rio Jordan, en que fue bautizado N. S.

J. C.

9.

° El dejar algo olvidado en el repostero o en la ar

tesa, es serial de abundancia para lo futuro.

10. El nino que juega con los rayos del sol que pene-

tran por la ventana, quedara pronto huerfano.

11. Las almas de los sentenciados injustamente a muer-

te, son milagrosas.

(1) Semeja la supersticion del aojo.
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12. TJn lunar en la espalda denota buena suerte, y uno

en la cara suerte mediana.

13. Algunos ponen al muerto sus mejores ropas, para

que le suenen airoso y elegante.

14. El que se peina de noche se casara con yiuda.

15. Barrer de noche llama pobreza. Idem
,
el destrozar

papeles.

16. Para atraer abundancia de leche a los pechos de

una mujer, se echan alguuas gotas de esa leche al rlo.

17. Los que tienen sabanones se libran de ellos yendo

a golpear a alguna puerta y respondiendo «jsabanon!» al

que les pregunta por su nombre. Los sabanones pasan al

que hizo la pregunta.

El mismo efecto se obtiene golpeando a un chancho

dormido y repitiendo a un mismo tiempo «!sabanon!>

« jsabanon!»

18. Para llamar agua hacia un pozo, se echan en el al-

gunos camarones.

19. El caer una persona dentro de una casa a la cual

ha ido de visita, significa que ya no volvera mas a ella.

20. Cuando, al llenar una sepultura, se advierte que

falta tierra, es porque en breve fallecera algun otro deu-

do. Lo mismo anuncia el quedar un cadaver blando y
flexible por mas tiempo del ordinario.

21. El entrar un grillo dentro de una casa, pronostica

el proximo abandono de la casa por su dueno.

22. El perder un esposo su anillo nupcial, predice la

muerte de alguno de entrambos antes del ano.

23. Es de mal agiiero mirar por primera vez la luna de

una lunacion, a traves de una ventana o de algun vidrio.

Idem
,
recibir su luz en la cara, hallandose uno en cama.
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24. Una guagua cle quien se nota, al tomarla, que tie-

ne la cabeza pesada, vivira muy poco.

25. Cuando el gato se alisa, llama el viento hacia al

lado adonde tiene vuelta la cara.

26. El que, antes que suba el sol, se mira en un pozo y
no se divisa el rostro sino el cuerpo, morira dentro del

plazo de un ano.

27. Anuncia desgracias el tener utensilios o muebles

quebrados en una casa.

28. El nombre de Carmen « Dolores » es de mal agtiero.

29. Es indicio de enfermar pronto, el sonar que se esta

haciendo la cama en una montana.

30. El caer uno dentro de una sepultura es mala senal.

31. Un «angelito» pena mucho en el cielo cuando su

madre le llora demasiado.

32. Los ahijados en la otra vida salen a recibir con una

vela, para alumbrarles el camino, a sus padrinos al mo-

mento de fallecer.

33. Los vientos mas violentos no pueden apagar las

velas que se encienden sobre la tumba de un ajusticiado

vlctima de la calumnia.

34. Cuando se suena con un vivo y con un muerto y
aquel, al andar, precede a este, es fuera de duda que el

primero morira en breve tiempo.

35. El sonar con manzanas es de buen agtiero.

36. El sonar que a uno se le caen los dientes o el pelo,

o bien que ha perdido la ropa, pronostica la muerte cer-

cana de algun deudo.

37. El que suena que le muerde un perro o bien que

come huevos podridos, puede estar cierto de que le mur-

muran.
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38. Llama desgracia el comer una cosa que se habia

dejado olvidada.

39. El correrle a uno por la ropa un insecto cualquiera

—no siendo un parasito humano—indica que pronto ves-

tira un traje del color de aquel bicbo.

40. El contar piojos anuncia riqueza.

41. El que acaba de venir de un velorio o cementerio,

debe buir de los sitios donde se esta sembrando, pues su

presencia malograrla la coseclia.

42. Cada veinte o treinta auos aparece en un lugarejo

llamado Peruquina (Castro) un culebron que, al mostrarse,

bace un gran ruido. El primero que avista dicbo culebrdn,

muere.

43. Una escopeta sobre la cual ba caldo la sangre de

un pajaro berido, ya no caza mas.

44. Un arma que ba berido o muerto a una persona

queda amaldicionada, y ya no puede bacerse uso de ella.

45. Una bebra de pelo de mujer arrojada al agua « to-

rn a resuello» y se convierte en una culebra.

46. El quemarse una tumbilla o secador con las ropas

de una criatura, anuncia para esta muy corta vida.

47. La vaca cuya lecbe ba caido a l fuego, ya no la da

mas. Al contrario, para bacer afluir a las ubres mayor

cantidad de lecbe, se arrojan al rio algunas gotas de ella.

48. Algunos islenos azotan los palos de las embarcacio-

nes o bien silban, iuvocando a San Lorenzo, para llamar

viento. Azotan tambien las varas de sus corrales de pesca

con ramas de laurel pasadas por el fuego, para llamar la

pesca. Clavan con este mismo objeto, dentro del corral,

unas ramitas de laurel.

49. El sacudirse el caballo, mientras se le tiene monta-

do, es un pronostico de que cambiara de dueiio.
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50. El hombre o raujer cuya saliva lia caldo al fuego,

morira de consuncion.

51. El que tiene pagnihue aleja la pesca al entrar en

uii corral.

52. Para malograr una cosecha, se saca uua papa del

sembrado y se arroja al rio, cuidando de poner en su In-

ga r una piedra.

53. Las personas buenas y caritativas tendran dere-

cko a entrar en el cielo vestidas y calzadas.

54. El que mira a un anima por la espalda, cae al sue-

lo arrojando sangre por boca y narices.

55. Ningun moribundo puede morir antes de la va-

ciante.

56. El que se mira de noche al espejo, ve al diablo de*

tras de el. Igualmente al que silba de noche llama al

diablo.

57. Para no teuer miedo a un muerto, es preciso ayu-

dar a amortajarlo.

58. Un iusecto que vuela de noche dentro de la habi-

tacion, anuncia carta.

59. El asesino carga con las culpas de la vlctima, la

cual, libre de ellas, vuela al cielo.

60. Una chaucha clavada en el mostrador de una tien-

da o almacen, sirve de talisman a su dueho.

61. Cualquier dolor de espaldas o de muelas se alivia

poniendo un anillo de cobre en el dedo cordial.

62. El que entra o duerme en un cajon, ya no crece

mas.

63. Es de buen agiiero encoutrar una araha al levan-

tarse.

64. El que come la capa del pobre (del Thropon) que-

dara pobre y liuerfano.
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65. El dla de San Juan Bautista el Thropon baila antes

de salir el sol. Esto es de buen agtiero para el dueno del

Tliropon.

66. Concluiremos con algunas de las supersticlones mas

arraigadas y difundidas en Chiloe: las qne se relacionan

con el fenomeno de las mareas.

Copiaremos textualmente a Maldonado:

«Esta ultima (la bajamar) es en el interior del Archi-

pielago un fenomeno que afecta mtimamente a la luima-

nidad local en sus fases de mayor transcendencia. Sin ella

no puede venir al mundo una criatura ni irse de el un

moribundo... Si una mujer en cinta se siente con los sln-

tomas del alumbramiento y la marea crece, las comadres

anuncian a la paciente que debe tener resignaeion, por-

que el parto no tendra lugar hasta tanto no repunte el

reflujo; mas, si un moribundo se lialla en las ansias de la

muerte, los deudos no se amilanan si la marea se encuen-

tra de flujo. JS’o sucede lo mismo si el estertor de la ago-

ma comienza con el reflujo; entonces el ayudar a bien

morir y las ceremonias propias de tales extremos no es-

casean; comienzan los llantos y los preparativos para el

entierro. El paciente se va con la vaciante, como el que

nace viene al mundo con igual marea». (Cliiloe
,
pag. 147)

67. Se mira con cierto recelo a la persona que usa

diente de oro, porque la «tentacion» (el demoiiio), segiin

dicen, lo lleva tambien de oro.

A este propositc, corren varias consejas acerca de un

nino a quien llevaban a bautizar y en el cual el cura reco-

nocio, por el diente aquel, al travieso pateta.

68. Se considera una especie de profanacion comer na-

vajuelas en la cuaresma, a causa de una conformacion a
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manera cle cruz que, segun clicen, se advierte en una par-

te del raarisco.

Nos hariamos interminables si quisieramos seguir enu-

merando las supersticiones corrientes en la Isla; pero las

apuntadas nos han parecido las de mayor interes para los

estudios de folklore chilote qne ofrecemos a nuestros com-

patriotas, v en especial, a la Sociedad de Folklore en cnyo

seno hemos sido benevolamente admitidos.

YII

Costumbres islefias

La Maja

Llamase Maja (majadura) el acto de majar, por medio

de varas largas y flexibles, las manzanas contenidas en

una especie de canoa o sea canal de madera enteriza, 11a-

mada impropiamente dornajo.

Las manzanas as! maceradas y casi redncidas a chave

(hollejo), se depositan en unas cestas de quilineja o jun-

quillo, las cuales, a su vez entran en una prensa o torno,

que extrae de ellas el zumo. Este se escapa por dos cana-

les abiertas a entrambos lados de la prensa, kacia un de-

posito colocado all! de antemano.

La ckicha de manzana tiene bastante consumo en la

Provincia, y hasta constituye un objeto de exportacion

dentro del pais, si bien en cantidad poco considerable.

La Maja suele en algunas partes dar origen a una cu-

riosa escena, que guarda todo el delicioso sabor de nuestra
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antigua sencillez y pureza de costumbres, yenida hoy tan

a menos por la corrupcion y los vicios que ya empiezan a

invadirnos.

Cuando ya las tinajas rebosan del rubio licor y empie-

zan a guardarse en sus respectivos sitios los utensil ios que

han servido para la faena, se presenta de subito una par-

tida de jinetes en actitud de asaltar las tinajas y chungas
,

procurando intimidar, a fuerza de gritos y amenazas, a los

ya fatigados maj adores.

Corren estos al punto a defender su tesoro, y se traba

entre ambos bandos un renido combate, que concluye, al

fin, por un armisticio y por un pacto de amistad, sellado

solemnemente con sendas copas bebidas a la salud del

dueno de la Maja .

Hoy la Maja ha perdido casi del todo su colorido re-

gional, siendo, como en todas partes, una simple especu-

lacion comercial.

jSignos de los tiempos!

El Curanto .

El Curanto, cuya etimologfa dam os en nuestro Yocabu-

lario, es una especie de olla podrida o sea un batiborrillo

de carne, mariscos, papas, babas, arvejas, pescado, chori-

zo, queso, milcao etc., que se cuecen, con el auxilio de

piedras vivas caldeadas por el fuego, dentro de un hoyo

abierto en la tierra.

Sobre la lena que se ecba en el fondo de la excavacion,

se colocan piedras grandes, redondeadas y lisas. Eneima

de estas se van depositando los mariscos, papas, legum-

bres, que luego se cubren con una capa de pangue. Sobre

esta capa viene carne, pescado, milcao
,
queso etc., sobre
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los ciutles se extieude una segunda eubierta de paja y de

tepes.

La coccion dura mas o menos una hora, y la serial que

indica que ella ha llegado a su punto preciso, es la eva-

poracibn del agua contenida en los mariscos, y la cual se

filtra a traves de los intersticios de las capas que cubren

el Curanto.

Cuando este fenomeno se verifica, se dice que el Cu-

ranto «esta sudando».

Luego se oye la voz de rebato, y alii viene el alistarse

todos al ataque simultaneo de las incitantes viandas, y el

sentarse en el suelo con las piernas cruzadas a la usanza

turca, y el empezar a devorar sin darse punto de reposo

los sabrosos manjares. El sabor de las viandas as! prepa-

radas es tan particular, que es imposible olvidarlo ni con-

fundirlo con otro alguno.

Algunos escritores nacionales, al hablar del Curanto,

manifiestan tener de el un conocimiento muy deficiente,

pues lo equiparan a la pachamanca o a la barbacoa, con

los cuales, sin embargo, conviene en lo esencial.

El Curanto no es sencillamente carne asada en un hoyo

abierto en la tierra como la barbacoa. Entre nosotros, au-

tenticos poseedores del verdadero Curanto, no hay uno

solo de ellos que no lleve consigo o mejor dentro de si

unas buenas thraunas de mariscos y las tradicionales ho-

jas depangue.

Ellos son caracteristicos de nuestros Curantos como del

camello su joroba o del pavo real su amplia cola.

Y la razon de ser los mariscos la base de los Curantos,

es porque el agua en ellos contenida, reducida a vapor,

favorece y apresura la coccion.

El Curanto no es comida ordinaria del pueblo, sino una
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especie de preparation industrial del marisco, luche etc.,

usada por nuestros riberenos para vender a mejores pre-

cios dichos artlculos, que, as! preparados, reciben la de-

nomination de curanes (pi. de curtin).

Para las familias acomodadas, el Curanto es an verda-

dero acontecimiento, que solo se verifica con motivo de

algun paseo campestre u otra fiesta analoga con que ellas

tienen a bien festejar a sus invitad os. Por lo general

acompana a los Curantos de este caracter un animado bai-

le, ejecutado, como dirla un poeta vulgar, sobre la verde

alfombra de los campos y bajo el azul dosel del cielo.

Guarda bastante analogla con el Curanto la preparacion

del luche
,
la cual consiste en lo siguiente: se construyen

unas can ales de piedras planas, cuyo piso se caldea con

lena; sobre esa lena se echa el luche
,

el cual se carga con

chamiza o chamarasca encendida. Despues de una bora de

coccion, queda el luche preparado para la cocina.

Y ya que de los guisados y viandas de la Isla habla-

mos, mencionaremos el polmay
,

la mella
,

el thropon
,

los

dempus, el milcao
,

los Hides
,

el mignao
,

los vaemes
,

los

huilquemes, el luchican
,
los thrapaleles

,
las manzanas cura-

nes
)
el mallu de papas, el curanto de olla y otros cuya sig-

nificacion puede consultarse en nuestro Yocabulario.

La Cena

Deslgnase con el nombre de Cena una reunion de ve-

cinos, con el objeto de comer, beber y divertirse con mu-

sica y baile.

El objeto principal de una Cena, de parte del anfitrion,

es el lucro, pues no se da nunca por motivos de amistad.



Toda Cena se compone de cierto numero de pagas (1).

Llamase paga la persona que, mediante la suma de un

peso, entra a participar de la Cena. Cada paga tiene de-

recho a llevar consigo otra persona, la cual se llama media

paga .

La media paga da solo cincuenta centavos; pero es de

advertir que las medias pagas no se admiten solas, pues

cada cuota debe pagarse pro indiviso entre dos personas.

Las medias pagas reciben por cabeza dos presas de carne

con papas y salsa, una taza de cafe y un pan.

A las pagas enteras les corresponde el doble de esta

racion.

La bebida empieza en las primeras horas de la noche y
mientras van reuniendose las pagas.

A eso de las IIP. M. se da la orden de sentarse todo

el inundo alrededor de la bien servida mesa, donde espera

el apetitoso trozo de chancho, unica vianda que se usa en

las Cenas. M la carne de vaca ni la de cordero tienen all!

representacion. Vense tambien sobre la mesa algunas bo-

tellas de vino—ya se puede colegir la calidad—y otras de

aguardiente, las primeras destinadas a las mujeres, las se-

gundas a los hombres.

Antes de levantarse los manteles (y no hablamos en

metafora, pues en ninguna Cena medianamente decente

puede faltar este lujo) cada paga va entregando por turno

al dueno de la Cena su consabida cuota, Luego la concu-

rrencia vuelve a tomar sus respectivos asientos y empieza

de nuevo la interrumpida venta de aguardiente y cerveza,

y se reanuda con creciente entusiasmo el baile hasta las

(1) «Paga» se toma aqul por pagador, como en la frase «buena o mala

paga».
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horas de la madugada, en que cada cual, cansado de la

jarana de la noelie, se retira a deseansar a sus kogares.

No es raro en estas reuniones ver al elemento femenino

rival izar con el sexo fnerte en el nnmero y cantidad de

las libaciones y en los traspies y vaivenes que son su con-

secuencia en reuniones de este jaez.

No siempre es el dueno de casa quien organiza las Ge-

nas. Tambien las celebran por cuenta propia los amigos

o vecinos del dueno, quien no kace sino proporcionar su

casa mediante uu arreglo pecnniario con el iniciador

o una determinada participacion en el producto de la

Cena.

Las Genas se celebran por lo general los dlas Sabados.

La causa es tener libre toda la manana del Domingo para

dormir la mona de la noche.

Hay tambien Cenas cuyas pagas contribuyen con un

peso cincuenta centavos; pero entonces a la vianda de

ckanclio debe preceder una cazuela de gallina.

El Reitimiento (Derretimiento)

Esta operacion, hecka con la pella del ckancho y en la

cual se comprenden todas las demas que constituyen la

matanza, da origen a curiosas e interesantes costum bres.

Algunos dlas antes empieza ya a hablarse con entu-

siasmo del gran acontecimiento.

Entre tanto se van sucediendo casi sin interrupcion los

repletos concheos
,
los cuales devora sin cuidado y libre de

preocupaciones la victima escogida para el cruento sa-

crificio.

Hacinada ya la lena, se presenta el que ha de matar la

res blandiendo enorrae cuchillo, que maneja con una des-



treza que denuncia al hombre envejecido en las lides del

oficio.

Asegurada con sblidas amarras la res, que grime y for-

cejea desesperada e impotente entre las manos que la

oprimen, esgrime el verdugo la terrible arraa y la hunde

implacable en el pecho de la victima, cuya sangre fiuye

atropellada en hirvientes borbotones, tinendo las manos y

los brazos del sacrificador.

Algunos estertores y espasmos... y queda consumado

el atroz suicidio (jPerddn por la palabra! De sus, suis=

«cerdo», y del radical cidium= «muerte»).

Corren luego los circunstantes a recoger en precipitada

carrera el precioso licor que sigue escapandose a torrentes

de la ancha boca, y que ya empieza a reclamar para si la

noble y oronda senora morcilla, que luego lucira su ga-

llardla en la bien provista y aderezada mesa.

Dos robustos brazos cuelgan el cadaver y lo colocan

sobre la fiinebre pira, que luego arde con siniestros ckas-

quidos por sus cuatro costados.

Las llamas, lamiendo los flancos de la vlctima y envol-

viendola en sus terribles espirales de fuego, le van puri-

ficando de las faltas que por ignorancia o fragilidad pudo

cometer en su carrera mortal.

Chamuscada la piel y agrietada en partes—en tal esta-

do recibe el nombre de Tliragua—dos kombres, armados

con sendos cuckickos o astillas, la raspan de los restos de

la abrazada cerda kasta dejarla blanca y suave como la

palma de la mano.

Luego se le abre desde el pescuezo kasta el rabo, y se

le extraen prolijamente las tripas y demas despojos; cuel-

gase en seguida la canal de una viga del tecko y se le va

descuartizando con todo esmero y destreza.

CHILOE 9
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Una vez abierto el dorso, juzgan los peritos del rendi-

miento en vista del espesor de la pella y all! los rostros

de pascua y los diclios alegres con que los duenos o inte-

resados celebran la noticia de un buen producto dada ex-

cathedra y siempre con juicio certero.

Cuarteada ya la res, la duena de casa corre, suda y se

afana por preparar los milcaos
,
sopaipas y chicharrones

para obsequiar con ellos a los vecinos que se dejan caer

en numerosas bandadas al incitante olor de los fritos.

Reunida la gente, viene un reparto general de cliicha-

rrones: dos o tres por barba; luego otra racion de sopaipi-

llas y milcaos.

La comida formal que sigue a estas distribuciones, que

solo se hacen para entretener el diente, se compone de

dos platos: el primero, cazuela de cordero o bien pescado,

y el segundo, un plato colmado de los mismos tres ele-

mentos indispensables en un reitimiento : chicharrones, so-

paipas y milcaos.

Este segundo plato no se consume all! mismo sino que

se lleva a domicilio, como tambien se envla a los ausentes

que, por cualquier motivo, no ban concurrido al reiti-

miento.

Al dla siguiente se confecciona la morcilla, que, junto

con el milcaOj constituye el lloco, regalo obligado que el

dueho del cerdo, por tradicion y costumbre inmemorial,

debe enviar a los vecinos y amistades del contorno. La

suspension de este envlo equivale a una declaratoria de

guerra o sea a una ruptura de relaciones.

Segun las localidades, varlan los detalles del reitimien-

to
, y, por regia general, en los pueblos mas importantes

no se conserva mas costumbre que el obsequio de los llo

-
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cos
,
los cuales, en dichos lugares, se hacen consistir en la

consabida trinidad de sopaipas, chicharrones y milcaos.

Pero hasta este resto de tierapos mejores tiende a des-

aparecer, como se ban perdido ya en las lejanlas del pa-

sado hermosas practicas sociales en que se transparentaba

el alma buena, generosa y hospitalaria de nuestros viejos

y autenticos insulares.

El reitimiento solo se verifica en los meses de invierno,

esto es, cuando abundan las papas cuchiponis
,
con que se

ceban nuestros chanchos.

La Trilla

No difiere de lo que es en otras partes del pais, donde

aun se trilla mediante el pisoteo de las bestias.

Llamaremos tan solo la atencion hacia el nombre de

«Campanario» que se da a una cabana circular terminada

por nn teclio conico, donde se cuelgan la gavillas, y hacia

los juegos que en nuestra trillas se acostumbran.

Como en otra parte de nuestra obra dam os la explica-

cion de estos juegos como asimismo de los principales que

se conocen en el Archipielago, nos contentaremos con enu-

merarlos.

Elios son: el corre zapato, el pilar, el Juan de la Cabra,

la gallinita ciega, la madre quemada, el gran boneton, el

lazo, el guerrerito, el juego del novicio, el pescado, el mu-

do, la llavecita, el llique-Uique
,
el lobo-lobo, la cebolla, el

cedazo, el perro negro, la nina bonita, el totalgo (tugar) etc.

Durante la noche un tropel de amigos, compadres y ve-

cinos invade la casa, y hay baile,y jarana, y expendio de

aguardiente, y comilonas de milcaos y otras viandas hasta

las horas del amanecer.
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Nuestra Trilla ofrece, sin duda, nno de los mas bellos

idilios campestres; pero el caracter licencioso de algunos

juegos o mejor, el abuso de ellos, arroja sobre ese cuadro

algunas sombras. Esto kace que se alejen de esas reunio-

nes no pocas campesinas que conservan el pudor innato

de sn sexo.

jAsl es como la corrupcion de la epoca va empozonando

con su habito yenenoso nnestras mas inocentes alegrlas e

invadiendo el dulee retiro de los campos, all! donde los

poetas de otros tiempos solo nos pintaban rusticos trova-

dores y candorosas zagalas!

El Medan

Es semejante a la Cena, con la diferencia de que los

concurrentes no pagan en dinero el derecho de participar

de la comida y bebida ofrecidas por el anfitrion.

Es para los campesinos un medio de proveerse o armar-

se, sin invertir dinero, de algunos artlculos de necesidad.

Consiste en una gran cena con abundante licor, a la cual

se invita a los amigos de quienes se espera algun retorno

en corderos, trigo, tablas, papas y ann dinero. Esto da

origen a diversas clases de Medanes segun el objeto que

se retorna, y asi los hay de trigo, papas etc. Como se

comprende, el Medan de dinero puede equipararse en un

todo a la Cena,y como en ellas, puede cada invitado acom-

panarse de su esposa o algun amigo.

Despues de recibidos los regalos, se come, se bebe y se

baila hasta la madrugada.

El Medan de trigo participa del caracter de la Minga

(mingaco) por cuanto los que lo Uevan deben sembrarlo

personalmente en el mismo dla y recibir por su trabajo la

racion de comida y de bebida correspondiente a la tarea.



En cuanto a la etimologla de la palabra unos autores

(v. g. Cavada, Cliiloe) la liacen derivar del complementa-

rio dativo de l. a persona me y de la forma verbal dan
, y

otros, entre ellos Lenz, de la palabra mapuche Medan: «pre-

sentar o prestar a su modo, esto es, con la obligacion de

retornar dentro de un ano otro tanto o mas, sea mujer o

kacienda». (Die. Etini .,
2.° tomo, pag. 487).

La Minga

Es una reunion de voluntarios que hacen de mancomiin

y sin recibir salario alguno, una tarea en favor de un ter-

cero, que se obliga a retribuir el trabajo con una abun-

dante racion de comida y licores.

Como no se distingue esencialmente del Mingaco
,
usado

en otras partes del pals, nos ahorraremos aqul su descrip-

ci6n, y solo karemos mencion de algunas de sus particu-

laridades mas dignas de ser tomadas en cuenta.

Una de ellas son los enormes panes que se dan a cada

trabajador, llamados por esta razon «pan de minga », y los

cuales sirven a veces para establecer comparaciones muy
felices. De all! el llamar a un kombre o a una mujer de

rostro abultado, o sea carianckos, con el apodo de «cara

de pan de minga».

Dickos panes se llevan comiinmente a domicilio, pues

no kabrla trabajador que, en tan breve espacio, pudiese

con uno de ellos a causa de su desmesurado tamano.

Tambien se sirve a cada mingado un plato de marisco o

pescado y una buena racion de ulpo.

Las Mingas se organizan para todas las faenas campes-

tres, a las cuales,
r
casi sin excepcion y las mas de las veces

indebidamente, se les da la desinencia en lira. Y as! las bay
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de aporcadura, de aserradura

,
de volteadura

,
de techadu -

ra, de cercadura, de sacadura de papas, de cosechadura de

trigo, de trilladura, de segadura y amarradura de gavi-

llas, de levantadura (ant.) de tierra o quecha o quecha-

tun etc.

Cuando la Minga es de trabajos fuertes y pesados, se

da carne de cordero en vez de pescado o marisco.

En las Mingas de aserradura por lo comun se baila para

festejar al dueno de la sierra, que proporciona tambien

los aserradores, y entonces el licor corre con mas abun-

•dancia y prodigalidad. Tambien se suele bailar en las

Mingas de techadura.

Las Mingas
,
con algunas diferencias, estuvieron en uso

ya desde el tiempo de los Incas y poco a poco fueron ge-

neralizandose entre los indios chilenos (Lenz. Die. Etim .,

pag. 499).

El Chalilo (los Chalilones o Carnestolendas)

El Chalilo en Ckiloe, es identico al de los demas pue-

blos de la Bepublica, si bien reviste a veces caracteres de

groseria, de falta de cultura y hasta de barbarie, que fe-

lizmente tienden a desaparecer.

El Chalilo chilote degenera a veces en una verdadera

lucka a cuerpo a orillas de uu pozo, rlo o mar, en la cual

las mujeres, como es natural, llevan siempre la peor par-

te, pues son tomadas en peso y sumergidas kasta la gar-

ganta y aun totalmente en medio de sus gritos y alaridos.

Es una distraccion brutal, que ka sido causa de innu-

merables dolencias, como pulmonlas, reumatismos etc.,

sin que las autoridades encargadas de velar por la salu-

bridad publica, kayan tornado ninguna medida coercitiva

al respecto.
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Convenientlsimo serla para Chiloe se renovara la ley

con que el rey de Espana prokibio este juego en todos los

dominios de la Corona. (.Novis . Recop .
,
lib. Ill, tit. XIX,

ley XXI).

El primer dla se da principio a la Chaya con poco en-

tusiasmo; pero a medida que los animos se van enarde-

ciendo con los banos involuntarios y repetidos, va ella

tomando caracteres poco tranquilizadores.

Poco a poco van formandose en las esquinas de las ca-

lles grupos de muchackos, armados de jeringas y tarros,

mientras en las esquinas opuestas van reuniendose muje-

res del pueblo, provistas de baldes y tiestos. Entre uno y
otro bando se traban entonces verdaderas batallas en que

no faltan zamancas, costalazos y contusiones.

El ultimo dla de Chalilo la fiebre de la Chaya llega al

renesl y conduce a sus devotos a extremos censurables e

indecorosos, pues ya no se repara en lo que se arroja so-

bre el transeunte, y alia van aguas fetidas y nauseabun-

das, lodo y hasta materias uricas.

Naturalmente, entre la gente culta la Chaya se contie-

ne dentro de sus llmites, y se reduce a rociarse unos a

otros con esencias y a tirarse papeles picados o huevos de

esperma o estearina, llenos de aguas perfumadas, que, al

dispararlos, se quiebran.

Un detalle interesante de nuestro Chalilo son los im-

properios, los insultos de estilo Zola puro, las pedradas,

que jamas dan en el bianco, de las mujeres que de subito

se ven acometidas de un enjambre vocinglero de mucha-

cbos que las rodean, las estreclian y, dirigiendo contra

ellas sus certeras baterlas de agua, las dejan caladas has-

ta los huesos y temblando como un perro de aguas que,

despues de una larga y profunda inmersion, trepa a una
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roca ckorreando agua y sacudiendo convulsivamente sus

largas y rizadas kebras.

Velorios de angel

Llamanse as! los velorios de ninos menores de siete

anos.

En otros tiempos, dickos velorios daban origen a bailes,

orgias y desordenes que la Autoridad Eclesiastica y la

Civil se vieron obligadas a combatir de consuno. El es-

candalo se continuaba kasta el amanecer. Hoy todo se re-

duce en ellos a rezar a intervalos el rosario, a entonar al-

gunos canticos piadosos y a servir a la concurrencia algu-

nas copas del aguardiente correlativo. En algunas partes

se sirve una cena a media nocke.

Apuntaremos aqul el cantico llamado «de los angeles»,

que es de estilo cantar en estos velorios.

I

Permiso, senores,

Yo quiero arbitrarme,

Yengo a despedirme

De mi triste madre.

II

jAy madre! no llores,

Yo llores por tu kijo,

Yo estoy en el cielo

Con gran regocijo.
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III

[Ay madre! no llores,

No llores por Dios,

Yo estoy en el cielo

Rogando por yos.

IV

Consuelen, senores,

Mi madre querida,

Que la ven llorar

Por la muerte mla.

y

Bien haiga mi madre

Que a ml me pario

Y la senorita

Que a ml me cargo.

VI

Bien liaiga mi padre,

Por el soy ufano,

Bien haiga el padrino

Que me hizo cristiano.

VII

Toquen las vikuelas,

Arpas y violines

Por hallarme junto

Con los serafines.
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vm

Canten, pues, senores,

Canten los cantores,

Consuelen mi madre

Que esta con clamores.

IX

Canten, pues, senores,

Con gusto y anlielo,

Por todos ustedes

Kogare en el cielo.

X

Hombres y mujeres

Pido con afecto

Que aqul en esta noche

Sean muy bonestos.

XI

Hombres y mujeres

Pido con justicia,

Delante de un angel

Xo se escandaliza.

XII

Dichoso padrino,

Muy querido y bueno,

Por tus caridades

Estoy en el cielo
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XIII

Xo me sientan, padres,

Por mi retirada,

Esta es una dicka

Que ustedes tendran.

XIV

Mi padre me llora,

Mi madre me siente

Por los nueve meses

Que anduve en su vientre.

XV

En el cielo emplreo

jQue dicha tan grande

Cuando llega un angel

Con palma y diamante!

XVI

Padrino querido,

Ya hago mi memoria,

Xos despediremos

Para ir a la gloria.

XYII

Mi padre y mi madre

Ya juntos los dos,

Yo me voy.al cielo,

Quedarse con Dios.
%
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El Quegnun o paseo

He aqul uno cle los usos populares mas llenos de inte-

res para el folklorista.

El Quegnun parece ser el antiguo calmin un tanto de-

purado por obra de la civilizacion que avanza.

He aqul como describe Moraleda uno de esos cahuines

de Ckiloe: «Estas infames villsimas juntas estan prohibi-

das con grandes penas; pero no dejan de practicarse ya

disimulada ya furtivamente algunas, a cuyo efecto se em-

plazan veinticinco, treinta o mas sujetos de ambos sexos;

uno lleva una vaca, otro una ternera, aquel un par de cer-

dos, este dos o tres carneros, el otro corderos, unos galli-

nas, otros polios, vasijas de chicha, aguardiente, chiguas

de trigo, papas, harina, cebada etc., etc., y asi j untan vl-

veres para seis, ocbo o mas dias. Se meten en una casa y
hasta que aquellos vlveres no se consumen, no se acaba

el cahuin . » •

El Quegnun, es propiamente una visita, anunciada des-

de algun tiempo atras, que se hace a un amigo, por lo ge-

neral a un compadre y para la cual el visitante lleva cuan-

tas personas sean de su agrado con tal de que vayan en

calidad de pagas.

El Quegnun participa de cena y de sarao, pues tiene un

doble objeto: comer y divertirse con musica y baile.

Algunos dlas antes de la visita, el dueno de casa se

provee de un buen numero de chanchos, gallinas, pescados

y buevos con que obsequiar a sus huespedes.

Llegado el ala designado, se pone en marcha la comiti-

va que acompana al compadre visitante, provista de fusiles

#



— 145 —
para las salvas, y cle guitarras, violines y flautas de fabri-

cacibn islena.

Cnando ya la comparsa se acerca, el corapadre procede

a cerrar sus puertas y ventanas segun el ceremonial de

estilo.

Momentos antes del esquinazo o serenata, el cantor de-

signado por el anfitrion para contestar al de la comparsa,

empieza a templar sn guitarra.

Luego se entabla entre ambos el siguiente dialogo:

El de afuera: Aye Marla Purisima,

Sin pecado concebida,

Tenga Ud. m.uy bnena noche

Con su esposa y su familia.

Silencio, pido silencio,

Silencio me podran dar

Para cantar unos versos

Que un rato me ban de escuckar.

De mi casa yo he salido,

He salido dando vuelta,

Por no cantar en la esqnina,

Yoy a cantar en la pnerta.

El de adentro: Alabemos al Senor

Por siempre jamas amen.

^Como le va a mi compadre

Y a mi comadre tambien?
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El de afuera: Agradable compadrito,

Aqul vengo muy atento,

Que lo pasen muy felices

Los que estan de puerta adentro.

El de adentro : Apuesta yo hice, compadre,

De irle a traer en coche,

Que tenga Ud. la bondad

De pasar su mala noche.

El de afuera: Si las flores del jardln

Con el roclo florecen,

Tendra paciencia, compadre,

Mientras el dla amanece.

El de adentro: ^Quien es ese que anda afuera

Que no dentra por adentro

A contar sus soledades

Y a llorar su sentimiento?

El de afuera: Apreciado compadrito,

<jQue corazon has tenido

Que no me has venido a encontrar

Con el farol encendido?

El de adentro: Te agarrare de las manos,

Iremos para el barril

Para que toda tu gente

Yo me tenga que decir.

El de afuera: Yo no vengo por la chicha

Yi vengo por el aguardiente,
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El de adentro:

El de afuera:

El de adentro:

El de afuera:

El de adentro:

El de afuera:

Tenganme la sala limpia

Y un cojln para que siente.

Te tengo la sala limpia

Y un cojln para sentarte,

Con mi vaso y mi botella

Y un trago pa convidarte.

Agradable compadrito,

A1 cielo te levantara,

Con escalita de vidrio

A1 pasito te bajara.

Salvame, Santa Marla,

Salvame santo San Gil,

Este es un kombre de lejos

Que aqul le vengo a servir.

Agradable compadrito,

Corazon de pena fuerte,

Me dara Ud. un permisito

Para que entre con mi gente.

Mandare yo mis criados

Que me prendan el candil,

Para lavarte los pies

Con agua de toronjil.

Agradable compadrito,

Tajito de medio cielo,

Le tengo una jarra de agua,

Que vendra muerto de sed.
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El de oftiera: jQue bonita es esta casa

Que tiene tanta ventana

Para yo ver mi comadre

Como ima rosa en la sala!

El de adentro

:

^Quien es ese que anda afuera?

Serenandose andara,

Aguardando la respuesta

Que de adentro le saldra.

El de afuera: Abre tu puerta, compadre,

Abre por amor de Dios,

Traigo una mujer de peligro,

De peligro esta por Dios.

El de adentro: Con esta no canto mas

Ni paso mas adelante,

Para cantarle a listed,

Me parece que es bastante.

El de afuera: Abre tu puerta, compadre,

Que vengo pasado de agua,

Ya me puede Ud. decir

Que me quede o que me vaya.

El de adentro : Con esta no canto mas

Ni tengo mas que hablar,

Si yo le canto mas versos

Mucko tendran que esperar.

El de afuera: Abre tu puerta, compadre,

Haz que suene la tranquilla

Para que entre mi gente

A bailar la seguidilla.
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Luego se abren las puertas, pero solo para los enmasca-

rados, que entran a bailar la seguidilla.

El visitante en seguida pide permiso para entrar con

toda su gente. A1 punto el anfitrion pronuncia las pala-

bras sacramentales: «La casa esta a su disposicion», y
ambos, visitante y visitado, se inclinan y se estrechan ce-

remoniosaraente las manos.

Luego el tropel de visitantes invade la casa, e inmedia-

taraente se les sirve un plato de coliito
,
esto es, sopa de

pescado con bollos de huevo.

En ese momento el jefe del esqninazo entrega al dueno

de casa su regalo, consistente en un caballo, una mancor-

na de novillos, un ckancho cebado etc. y las demas pagas

su cuota correspondiente.

La paga en el Liegnun debe entregar dos pesos.

Despues de contar la plata y echarsela en la faltrique-

ra, el dueno sirve a cada concurrente un vaso de chick a

o de aguardiente.

Bailan despues la seguidilla los com padres con sus res-

pectivas mitades.

Yiene en seguida la cueca, terminada la cual, se prepa-

ra la mesa para la cena de los compadres y las pagas.

La minuta de dicha cena es corao sigue:

Cazuela de gallina

Sopa de pan o arroz con cordero

Un jamon con dos panes para cada matrimonio

Chorizo con huevos y papas

Game de vaca.

Los licores son: ckicka para las mujeres y aguardiente

para los hombres.

CHILOE 10
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Se continua despues de la cena la interrumpida cueca;

despues de la cual se sirve un ’ponche a los concurrentes.

Terminado definitivamente el bade, se retiran los pa-

seantes cantando el esquinazo de la despedida en la forma

siguiente:

Alza, pues, senores, alza,

Nos vamos a retirar

Para ir a nuestras casas

Con mucha felicidad.

Ya viene la luz del dla

Dandole al mundo consueio,

Se viste el campo de flores,

Sus alegrlas da el cielo.

De mi casa yo he salido,

Esta hecho lo que he mandado

A visitar mi compadre

Y tambien a mis ahijados.

Agradables compadritos

Aqni da fin esta letra,

Asustados nos veremos

Cuando toquen la corneta.

El anfitrion acompana a los visitantes hasta la mitad

del camino sin cesar de servirles en el trayecto vasos de

chicha y de aguardiente.

Nos olvidabamos de los thraumos
,
que son los parien-

tes y amigos del anfitrion, que le acorren con jamon, pan,

y aves muertas.

Los Quegnunes han caldo casi completamente en desuso
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YII

Fiestas religiosas

Celebration de misas.—Procesiones.—Fiestas principals

Llamanse « Misas de celebraci6n» las que los vecinos

de los pueblos raandan celebrar, por erogaciones del ve-

cindario, al parroco del lugar en honor del Santo o advo-

caci6n titular de una iglesia o capilla.

Para tener una idea exacta de la manera como se cele-

bran en la Isla las festividades religiosas, damos a cono-

cer en nuestro Yocabulario los diversos cargos de caracter

espiritual o allegado a espiritual que desde tiempos rerao-

tos fueron confiados a los seglares del Archipielago por los

primeros Misioneros Jesultas que evangelizaron a Chiloe.

Dichos cargos son los de Fiscal y Sota-fiscal, Patron y

Vice-Patron , Supremo y Suprema
,
Gobernador

,
Cabildo

,

(Cabildante), Alcalde
,
Begidor y Abanderado.

El dla antes de la fiesta se cantan solemnemente las

vlsperas, que inevitableraente son de la Stma. Yirgen,

aunque el misterio o festividad que se celebra sea en

honor de Nuestro Senor o de algun Santo.

Ya a ese tiempo empiezan a armarse las carpas y a lie-

gar los licores y viandas que han de consumirse en los

festejos y bailes que suelen durar toda la noche.

En algunas partes, el Supremo acompanado del Cabil-

do va despertando, a eso de las 5 A. M., al son de musi-

ca, a los vecinos del lugar y a los peregrinos llegados de

diversos pueblos o capillas.

Al llegar el sacerdote a la capilla y despues de darse el

segundo repique, se efectua la «pasada del Cabildo », esto
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es, la vuelta que este, acompanado de algunos fieles, da

al rededor de la iglesia en medio de los acordes del pasa-

calle tocado por flautas, violines y tambores, mientras a

intervalos iguales se hacen disparos simultaneos por cua-

tro o seis tiradores.

Despues de dar dos vueltas en esta forma al rededor de

la iglesia, va toda la comitiva al encuentro del senor Cura.

Dirlgense en seguida a la casimita (casa de ermita) donde

los senores Cabildos (cabildantes) toman algunos refrescos.

Tocado el ultimo repique, entra el Cabildo y acompa-

nantes al templo, y durante toda la misa ocupa aquel un

sitio de honor entre los concurrentes.

* *

Terminada la misa, se organiza la procesion, que desfi-

la en el orden siguiente: l.° el anda; 2.° la Supremo, ,
ves-

tida toda de bianco, cubierta de espejitos, zarcillos y otras

zarandajas y empunando un pequeno cetro adornado de

rosetones y rodeado ademas de varias niiiitas igualmente

engalanadas con trajes blancos; 3.° el Cabildo de los aban-

derados y 4.° el grueso de la procesion.

En cuanto al Supremo
,
jefe del Cabildo

,
lleva un estan-

darte con una campanula que voltea.

Las procesiones son siempre seguidas por un grupo de

aficionados que tocan tambores, flautas y violines, y por

otro de tiradores, que, si bien dejan algo que desear en

materia de uniforme y disciplina militar, toman una acti-

tud tan arrogante y marcial, que provocarla hilaridad si

el movil a que obedecen fuera menos laudable y santo.

Al regresar la procesion, se hacen descansar las. image-

nes algunos momentos a la entrada del templo con la cara



vuelta al pueblo, con el objeto de que reciban el homena-

je de los Patrones
,
esto es, de los empleados encargados de

atender a su aseo y conservacion.

A esta curiosa y singular ceremonia se le llama «batir

la bandera», y se practica en la forma siguiente: Llegado

el momento, el Patron se coloca frente a frente de la ima-

gen, y, recogiendo el poncho sobre el hombro para tener

mas libertad y soltura en sus movimientos, empieza a agi-

tar la bandera a uno y otro lado a dor de tierra con cier-

tos meneos garbosos, y haciendo preceder y seguir esta

piadosa maniobra de una genudexion hecha con arrogan-

cia ceremoniosa y teatral.

Despues de entradas las innigenes al templo, siempre

con el rostro dirigido al pueblo, y terminada la distribu-

cion, el Cabildo da un nuevo rodeo a la iglesia, el cual

terminado, el Supremo entrega la bandera al sacerdote, y
este la da a besar al Gobernador

,
llamado a reemplazar al

Supremo en el ano proximo.

Disuelto el concurso de deles, el Cabildo acompana al

Cura a la casimita
,
donde se le sirve el almuerzo, que ha

sido costeado por el Supremo y el Gobernador
, y en el

eual ocupan asiento de honor al lado del Cura todos los

que han teuido algun cargo odcial en la desta.

Despues de la comida se nombran los empleados para

el ano siguiente, advirtiendo que el orden de sucesion es

el siguiente: el Gobernador sucede al Supremo; el l. er Al-

calde al Gobernador; el l. er Abanderado al l. er Alcalde y
al Abanderado suceden los Pegidores por orden de anti-

gtiedad.

El Supremo dura un ano en el ejercicio de sus funcio-

nes; los Alcaldes
,
dos, el Abanderado, tres, y los Pegidores

suelen permanecer hasta cin^o anos en sus puestos.
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Cuando el Cura se retira, empieza el baile y la jarana,

los que suelen traer por consecuencia algunos desdrdenes,

si bien de poca gravedad.

Empero, este ceremonial se cumple tan solo en las igle-

sias rurales. M en la ciudad episcopal ni en las capitales

de departamentos se conservan estos restos de antiguas

practicas, que cuentan con amigos y adversarios dentro

del mismo Clero. Aun entre los mismos Prelados que ban

regido la Diocesis, ha existido al respecto una completa

divergencia de eriterios.

Hay quienes han sostenido la inconveniencia de tales

ritos, calificandolos de semi-paganos y contrarios al espl-

ritu de la Iglesia. Otros, por el contrario, se han mostra-

do inclinados a conservarlos, por cuanto contribuyen al fo-

mento de la piedad entre esas almas sencillas e ingenuas

y nada por otra parte, encierran que sea ofensivo ni irres-

petuoso contra el dogma y la moral. El que esas practicas

no cuenten con la aprobacion liturgica, no es razon para

suprimirlas.

Tambien Andaeollo tiene sus « chinos
» y sus «danzan-

tes» y Sevilla sus « seises
» y sus «danzas», y casi cada

pals catolico tiene su especie de liturgia popular, que la

Iglesia, sin embargo, si no la aprueba, por lo menos la

tolera.

La fiesta mas solemne y concurrida de todas es la de

Nuestra Senora de Candelaria, que se celebra el 2 de Fe-

brero en el lugar denominado Carelmapu de la provincia

de Llanquihue.

Esta fiesta es originariamente chilota, pues su institu-

ci6n es muy anterior al ano 1861, en que se creo la men-



- 155 —
cionada Provincia, razon por la cual la incluimos entre las

del Archipielago.

En este dla began al punto mencionado miles de rome-

ros de las tres provincias australes.

Esta aglomeraci6n de gente suele ser causa de liechos

lamentables, como pendencias y asesinatos, que en los ul-

timos anos ban disminuido considerablemente gracias a la

intervencion de las Autoridades eclesiastica y civil.

Existe respecto de esta imagen la siguiente tradicion

de muy dudosa autenticidad.

Se cuenta, en efecto, que, queriendose trasladar en

tiempos antiguos la imagen de Nuestra Senora de Cande-

laria a otro lugar, fue imposible levantarla, pues parecla

haber echado ralces en tierra.

Ademas, en ese momento el mar, que estaba en calma,

se agito de manera que no pudieron las embarcaciones sa-

lir del puerto.

Serla de desear que con las abundantes limosnas que se

recogen en ese dla, se levantara un santuario que co-

rrespondiera al renombre de que esa festividad goza en

las provincias australes.

Otra festividad, no tan concurrida como aquella, es la

de Jesus Nazareno en Caliuach (Parroquia de Quenac), la

cual se celebra a tines de Agosto.

Llama poderosamente la atencion en esa capilla
;

el de-

voto e imponente busto del Divino Nazareno, que, al de-

cir de aquellas gentes, nadie puede mirarle de frente sin

pestanear.

Su rostro dolorido, su expresi6n angustiosa lleva al

alma un terror santo, un profundo dolor de los pasados

yerros.

De esta imagen refieren aquellos lugarenos casos sor-
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prendentes, cuya naturaleza y autencidad entregamos al

juicio de la Iglesia.

Un individuo tuvo la audacia de sustraer del Santuario

dos cucharas de plata, que alii colgaban como un piadoso

ex-voto.

Al embarcarse para regresar a su pueblo llevando con-

sigo el cuerpo del delito, el mar, de placido y tranquilo

que estaba, se torno iracundo y amenazador. El piloto de

la embarcacion, sospechando el delito, procedio a regis-

trar las faltriqueras de los pasajeros y logro descubrir al

culpable. Apenas fue este desembarcado cuando el mar

volvio a su bonanza primera.

Siguen en importancia las fiestas de la Purlsima Con-

cepcidn de Achao; la de laNatividad de la Santlsima Yirgen

en Nercon (Castro); la de San Miguel en Calbuco (de ori-

gen chilote por ser anterior a la desmembracion de la

provincia); la de San Juan en Eauco etc. etc.

San Francisco de Asis y San Juan Bautista son los dos

Santos mas populares de Chiloe.

El primero es conocido y temido por su famoso cordo-

nazo.

Auuque este fenomeno meteorologico tiene solo causas

naturales, el vulgo cree ver en el un efecto de la vengan-

za del Santo. De all! que teuga tantos devotos que procu-

ran aplacarle con sus oraciones y homenajes.

Eespecto de San Juan Bautista, corre en el vulgo la si-

guiente indigna y extravagante conseja:

Una vez que el Sauto, en el dia de su fiesta, se prepa-

raba para subir a caballo e ir a parrandas, Dios le mando

un sueno invencible para librarlo de dar este mal paso, y
diz que San Juan se lo paso durmiendo dos dias arreo.



Cuando, al despertar, supo por los apostoles que su dfa

era pasado, tuvo un grandi'simo despecho.

Con esta absurda e impia creencia pretenden los liber-

tinos justificar las orgias y des6rdenes a que se entregan

en ese dla.

As! es como la ignorancia todo lo confunde y trastrueca

haciendo de San Francisco, el alma mas dulce, mas afec-

tuosa, mas santamente enamorada, un ser hurano, eenudo

y yengativo, y del varon austero e inflexible, que hacfa

resonar los desiertos con el sonido pavoroso de su voz que

predicaba la expiacion y la penitencia, un estimulo para

el desorden, la licencia y el escandalo.

Gozan tambieu de gran popularidad San Antonio, San

Miguel y San Lorenzo, este ultimo como abogado para las

brisas favorables a los marinos.

El isleno, en su tierra natal, es esencialmente religioso.

Pocos pueblos tendran mas «poderosos» (ast 11aman a

los santos) para cuidar de sus hogares, sus campos y co-

sechas.

Generalmente al santo principal se le guarda bajo un

fanal, eircundado algunas veces por un arco de papel de

color.

Los mas pudientes celebran todos los anos su novena

con asistencia de los vecinos y solemnizada con nnisica y
disparos.

Por la noclie suele liaber festejo y baile; pero teniendo

antes cuidado de asegurar el Santo
,
esto es, de vendarle la

vista o de volverlo hacia la pared. As! creen ponerse a

cubierto de la venganza del «poderoso».
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La devocion de los islenos se extiende liasta a las almas

de los ajusticiados, sobre cuya tumba se les encienden ve-

las, las cuales, al decir de ellos, si el sentenciado fue ino-

cente, ni el huracan mas violento las extingue, pues sus

almas son milagrosas.

Una prueba mas del esplritn religioso de las insulanos

es el considerable niimero de capillas (prdximamente unas

ciento) que existen en la provincia, y el designarse con el

nombre de «capilla>/ los distritos o poblados de la isla,

diciendose, y. gr., «Capilla de Yilnpulli, de Cahuacli», en

vez de distrito de Yilupulli etc.

Pero apenas el isleno, dejando su terruiio, va a estable-

cerse en provincias de mas actividad comercial, vira en

redondo, abandonando sns practicas religiosas y profesan-

do un positivismo crudo al cual sacrifica su conciencia y
no pocas veces sus mismos principios.

Muchos, atropellando los derechos del matrimonio reli-

gioso, contraen uniones clandestinas o meramente civiles,

dando as! un lamentable ejemplo de inmoralidad.

Si hablamos asl, con tan ruda franqueza, es porque he-

mos sido testigos presenciales de semejantes atentados.

Los hemos visto y los kemos llorado. En una importante

ciudad de la region austral del pais, donde tuvimos el

honor de desempenar un alto cargo pastoral, llegamos a

apuntar hasta /quinientas! de esas uniones illcitas, y po-

demos decir—para nuestra vergiienza y oprobio—que en

ese euadro ocupaban los ckilotes las columnas de honor!
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*
* *

No terminaremos esta sucinta descripcion de las cos-

tumbres de los islenos, sin hacer honrosa mencion del E.

P. Teodoro Sckuverter S. J. (Q. E. P. D.), que nos sumi-

nistr6 parte de estos interesantes datos en sus inolvida-

bles clases de Teologia Pastoral.

Era esta nna antigua deuda que teniamos para con el

viejo maestro y amigo que merecid, en unidn de los vene-

rables fundadores de la Casa Misional de San Jose, en

Puerto Montt, ser 11am ado el «Apostol de Ckiloe», digno

emulo de los Mascardis, Venegas, Menendez y demas

ilustres confesores que en estas playas abrieron paso a la

civilizacion, clavando en ella la ensena redentora de la

Cruz.

VIII

Yiviendas de los Islenos

Toda casa campestre—excepcion heclia de los ckiribiti-

les de los labriegos mas menesterosos y de las casas de los

vecinos mas acomodados—cuenta por lo menos con dos

departamentos: la cocina, en que se kalian el fogon, los

monillos
,
el llagre. el collin

,
el pozuelo (caja o baul grande)

para guardar el trigo, la manteca [etc., el huron
,
que se

improvisa en tiempo de cosecka para entrojar las papas

etc. etc.; y la sala, que sirve a la vez de salon, comedor y
dormitorio, amueblada con una mesa sin barniz ni puli-

mento, unas cuantas sillas con asiento de madera, y a las

cuales impropiamente se da la denominacion de «escanos»,

un estrado cubierto de alfombras u otro tejido indlgena, y
a cuyos extremos se kalian arrolladas las camas que se
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extienden all! mismo por la noche, ima alacena o un

esquinero (rinconera) y unos cuantos cacharros y trebe-

jos mas.

El interior de las casas, generalmente sin pintar ni ern-

papelar, ofrece un aspecto ahumado y renegrido por efecto

de la accion constante del humo sobre el cielo, paredes y
puertas. El exterior de las viviendas corresponde al inte-

rior.

Las desnndas paredes, cubiertas de pintarrajos simple-

mente pegados a ellas, y que representan batallas, duelos,

naufragios, dinastlas extranjeras, personajes politicos, ima-

genes de santos, anuncios comerciales etc., dan a la sala

el aspecto de un extrano museo o salon de pintura, que,

por la inconsciente y caprichosa colocaeion de los cuadros,

suele producir efectos de lo mas comico y risible. Y as!

vemos all! a nuestro Sanfuentes haciendo pareja con una

Dolorosa; a Plo X orando al pie de don Enrique Mac-Iver,

a un Santo Cristo entre dos bailarinas que ejecutan los

movimientos coreograficos mas desenvueltos e inveroslmi-

les, al hombre del bacalao a cuestas pisando la cabeza al

Emperador Guillermo etc.

Los candidatos politicos pasan tambien a ocupar all! un

sitio de honor en epocas electorates.

En su tiempo estuvo muy en boga el cuadro del desaflo

de Adrian Callorda con el argentino, y pocas eran las casas

que no lo ostentaban con orgullo en su galerla.

Respecto a la construccion de dichas viviendas, existe

en la isla un considerable numero de casas pajizas, cuyo

techo suele componerse de una capa inferior, construlda

de cana de trigo y 11amada anil y de otra superior de paja

llamada «ratonera» y a la cual se le da la denominacion

de padal.
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Siempre que el terrene lo permite, la orientaci6n de las

casas es de manera que la puerta principal de al Este y la

del fondo al Oeste.

De aqul el llamar «puerta falsa» a la que da a la trave-

sla (Oeste) aun cuando no sea precisamente la del fondo ni

saiga a un pasaje excusado.

La razon de esta orientacion es el ser raros y rauy sua-

ves los vientos del Este; por lo cual no impiden mantener

constantemente abierta la puerta principal o de calle.

Todavfa abundan las viviendas que, en vez de venta-

nas de vidrio, tienen tapas corredizas de madera con ba-

laustres de lo mismo en los claros.

Para los efectos de recibir la luz, se mantienen abiertas

una o mas de estas tapas, cuidando, si, de tener cerradas

las que dan al viento reinante.

Los vecinos mas pudientes tienen casi siempre un cuar-

to o tenducbo en la pieza que da a alguna de las esquinas

principales de la casa.

Dependencias necesarias de nuestras casas de campo

son el curizo (caedizo) o cobertizo para encerrar los ani-

mal es y el campanario para la trilla y para engavillar y
colgar la cosecha.

Mencionaremos tambien el aipe o sea sembrado prime-

rizo que se hace a inmediaciones de la casa con el objeto

de aprovechar facilmente el guano que en ella se halla de-

positado.

Debemos finaimente consignar que todos los muebles y

enseres domesticos, todas las prendas de vestir—excepto

las piezas interiores—y toda la ropa de cama se deben a

la industria de la misma Provincia.

En cuanto a su vida Intima o de familia, el dla lo dedi-

can por entero a los menesteres de la casa y a los cuida-
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dos de la labranza, en la cual toman tanta parte y acaso

mas las mujeres que los kombres, y la nocke a contarse

cuentos, recitar corridos y proponer adivinanzas, todo esto

al amor del fogon, no importandoles la espesa kumareda,

que bastarla acaso para asfixiar a un morador de la

ciudad.

Los juegos con que entretienen la nocke—cuando no

se sigue ningun rezo ni novenario en la casa—son varios,

entre ellos, el de los Hies, de la «llavecita», el «rlo-rlo> etc.

Si entre ellos kay un colegial o algun otro leldo, <se lee

en voz alta o el Almanaque de Bristol, o «Carlomagno»,

o «Bertoldo», o el ^Libro de los Oraculos* o la «Historia

Blblica» o, por tin, el «Manual de la Buena Muerte», del

cual los Misioneros Jesuitas y demas sacerdotes kabran

repartido mas de cien mil ejemplares en la Provincia.

Estas obras y acaso algunas pocas mas, forman toda la

literatura del yulgo isleno.

Una gran parte del ano la dedican al rezo de Novena-

rios—los cuales se celebran por costumbre tradicional a

la muerte de algun deudo de la casa—o simplemente del

Rosario en comun, generalmente cantado. En esas piado-

sas reuniones no puede faltar alguno de los canticos si-

guientes: « Padre amable», « Salve Dolorosa », «0k Marla,

madre mla», «Yen a nuestras almas », «Corazon Santos,

las «Buenas Lockes la Salve y el Ave Marla cantadas

etc., kermosas canciones que como santa kerencia dejaron

a los kijos de Ckiloe—para consolarlos en sus desgracias

y en el aislamiento y el desamparo en que vegetaban

—

los inolvidables Misioneros Jesuitas, noramala expulsados

de nuestra Patria, que koy como entonces bendice y ad-

mira su abnegacion y sus sacrificios!
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IX

Bailes populares

Enuraeraremos brevemente los Bailes populares de la

Provincia, haciendo de ellos una ligera descripci6n y dan-

do, en cuanto nos sea posible, una muestra de su letra,

aiin cnando sea una estrofa sola, ya que no su melodia.

Entiendase que no incluiremos en la n6mina los Bailes

exoticos o modernos, v. g. la polca, el vals, etc., adopta-

dos desde largo tiempo en la Provincia, sino los antiguos,

sea de origen espanol o indigena y que ya ban desapare-

cido de la clase social mas culta, conservandose apenas en

las mas bajas, en especial entre los campesinos.

Helos aqul:

El Chavaran o Chavann
,
la Astilla, la Sirujina

,
Sajuria

o Sajuriana
,
laPericona, la Zamba, la Zamba refalosa (res-

balosa), el Fandango, el Chocolate, el Chicoteo, el Cielito,

la Seguidilla, el Costillar, el Em, el Gallinazo, el Cana-

veral, el Loro, la Xave, el Pio-Pio-Pa
,

el Pavo, el Aire,

el Cuando, el Malambo
,
el Sapo, la Salchicha, el Siquimiri-

qui
,
la Conga, el Llanto, el Aguanieve, la Gambia

,
el Tras-

tras y alguno que otro.

El Chavaran o Chavann se baila entre tres personas

que van describiendo un circulo y levantando los pies al

son de la guitarra.

Est.e baile no se canta.

La Astilla se baila zapateando y redoblando (con los

pies) alrededor de una astilla elavada en la mitad de la

sala. Toman parte en el dos personas.

La Sirujina
,
Sajuria o Sajuriana se baila entre dos za-
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pateando y escobillando (el suelo con los pies). Se usa pa-

nuelo.

La letra es:

Mariquita Sajuriana,

Hija del Gobernador,

Mi padre murid venciendo

Por los campos del honor.

Estribillo

Alla va esa bala

Como piedra lisa;

Los hombres tunantes

No tienen camisa.

La Pericona se bail a entre cuatro con seis vueltas de

derecha a izquierda. Se usa pahuelo y es zapateado.

Letra:

La Pericona tiene

Coron’e plata:

Y en su letrero dice:

jViva la Patria!

Estribillo

Yam os porfiando,

Slgueme aborreciendo

Yo te ire amando.

La Zamba, igual a la Conga en la ejecucion y en el

compas y melodia, es distinta de ella sdlo en la letra.
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La Zamba refalosa (resbalosa) se bail a con seis vueltas

entre dos personas. Es baile zapateado y de panueio en

mano como la zamacueca.

Letra:

Plo caudaloso,

Dejame pasar;

Por los valdivianos

Me quieres matar.

Esto me sucede

Por haber querido,

Tomaras las Haves

Mai correspondido.

No llores, zamba,

No llores, no.

El Fandango, antiguo y conocido baile espanol, se baila

en Chiloe dando el hombre continuos saltos y golpeando-

se al mismo tiempo los muslos con ambas manos exten-

didas.

La mnjer, mientras baila, se limita a batir el panueio.

Letra:

Fandanguito celoso

^Que andas baciendo?

Mi calzon esta roto,

Lo voy cosiendo.

El Chocolate se baila, panueio en mano, con tres vuel-

tas y entre dos personas. Es baile zapateado.

CHILOE 11
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Letra:

Estribillo

jAy! tirana, si, tirana,

Tomaremos chocolate;

Con la boqnita se toraa,

Con la manito se bate.

El Chicoteo es la misma Sajuriana con distinta letra.

El Cielito se baila entre 12 personas: 6 kombres y 6

mujeres, que se colocan en fila unos enfrente de otros.

Cada liombre saca a bailar a la mujer que tiene enfrente,

y despues de dar una vuelta con ella, se coloca en su

lugar primitivo. Et sic de caeteris. En este baile no se

usa panuelo.

Letra:

En nornbre de Dios comienzo

Y mi padre San Jose:

(iLos trabajos que he pasado

A quien se los contare?

Estribillo

jAy! cielo, cielito, si,

^Quien te quiere mas que a mi?

jAy! cielo, cielito, si,

Cielo de Curacavi.

La Sirilla (Seguidilla) se baila entre 4 con panuelo, za-

pateo y redoble. Tiene 3 vueltas.
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Letra:

jEstribillo

Sirillas (Seguidillas) me pides

^Cual de ellas quieres?

Son unas amarillas

Y otras son verdes.

Eelln tirano,

Como paso el invierno,

Paso el verano.

El Costillar se baila por una sola persona, hombre o

mujer, de la siguiente manera: Ponese en medio de la

sala una botella llena de licor. El que baila debe zapatear

y redoblar con fuerza alrededor de la botella y tambien

saltarla. El que bota la botella queda sujeto a una multa:

poner otra botella o dar su equivalente en dinero.

Letra:

Estribillo

Costillarcito mio,

Me lo quieren quitar

^Que cuentas tiene nadie

Con mi costillar?

El Bin se baila entre dos con compas de polca.

Es baile escobillado.

El Gallinazo se baila entre dos personas, que tienen

cada una dos panuelos, los cuales (en numero de cuatro

se 11am an «alas del gallinazo ». A1 cantar el estribillo, se

alzan y se agitan los panuelos. Es baile zapateado y redo-

blado.
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Letra:

Estribillo

Gallinacito

Vola volando,

Yolando viene,

Volando va.

^De donde, mi gallinazo,

Tan amarillo y mortal?

Yengo de la yerba buena

Que me han querido cazar.

El Canaveral se baila como el Cielito, pero entre cua-

tro personas.

Letra:

Ese tu pelo bonito

Cue te cubre las espaldas,

Se parece nn gallardete

De los navlos de Espana.

Canaveral de mi pensamiento,

Tu que me quitas tanto tormento.

,
que va en el aire,

La manda don Earn

6

d Freire.

El Loro se baila entre dos. Tiene tres vueltas y se ase-

meja mucho a la zamba refalosa. Es un tanto zapateado y
escobillado.

Letra:

Estribillo

La vara de San Jose

Todos los anos florece,

La palabra de los hombres

Se ha perdido y no parece.
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Lorito, dame la pata

* ^Que saco que te la doy

?

^Que saco de ser tu amante?

Quien te quiere no te olvida.

'<La Yave» se bail a de la siguiente manera:

Sale primero una pareja a bailar. Concliudo el baile,

queda el hombre solo en medio de la sala; pero, al can-

tarle cierto estribillo, se adelanta en busca de otra mujer,

a quien—como en el tango—coloca el sombrero en la ca-

beza. Esto indica que la escoge por companera de baile.

Bailan entonces ambos, pero s61o una estrofa.

La mujer, a su vez, queda sola en la sala, y al repetirse

el estribillo, avanza hacia otro de los concurrentes, a quien

igualmente pone el sombrero en la cabeza.

Y se repite el baile kasta que todos, absolutamente to-

dos, hayan tornado parte en el.

Letra:

Estribillo

Busca tu vida, nina,

Buscala, buscala,

Que si no buscas sola,

(iQuien buscara?

Busca tu vida, nina,

Por los rincones;

Que hay muckos tapaditos

Como ratones.

Acaba de salirte

^Que es lo que aguardas?

Echa los imposibles

Tras las espaldas.
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Ancla, corre esa nave

De don Pedro y Juan;

Lo pusieron en la mesa,

No quiso cenar.

El «Plo-Plo-Pa» se asemeja al Chavaran o Chavann.

Se baila entre dos con tres vueltas.

Es zapateado y escobillado.

Letra:

Estribillo

El Plo, el Plo,

El Pia, el Pa,

El Plo se ha muerto,

Lo voy a enterrar.

En un eampo santo

De la Trinidad.

Mi madre no quiere

Que vaya al cuartel,

Porque los soldados

Me quieren coger.

«E1 Pavo».—Para bailarlo, hombres y mujeres se toman

de la mano formando una rueda.

El que, despues de hechas los parejas, queda de non,

se coloca en el medio de la rueda y es el llamado «Pavo».

El Pavo se busca una compahera y una vez que la ha en-

contrado, cede su lugar a aquel a quien se la quito, repi-

tiendose dicha operacion hasta que todos han bailado. Es

bailado, escobillado y redoblado como la Sajuriana.
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Letra:

El Pavo estaba segando,

El gallo cortando espigas,

Una gallina piando

Y una diuca haciendo harina.

Estribillo

A1 agua, marinero,

A1 agua el pato,

Ya se quern 6 la sota

Y el rey de bastos.

«E1 Aire» se baila entre dos, de los cuales cada uno

debe recitar una estrofa so pena de una multa. Es zapa-

teado y escobillado.

Letra:

Estribillo

Aire, aire, aire, aire,

Aire, que me morire,

Como la mujer es aire,

Con ella me quedare.

En nombre de Dios comienzo,

Divino Padre amoroso,

Quiero cantar los trabajos

Que he pasado cuando mozo.

«E1 Cuando » se baila entre muchos. Es escobillado y
redoblado. Es baile muy antiguo.
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Letra: •

Cuatro son los aguadores

Que madrugan mas temprano,

Sabiendo que el agua fria

En ayunas hace dano.

Estribillo

Cuando sera ese cuando

Y esa dichosa manana, etc.

(Xo ponemos lo demas por parecer impropio de nues-

tro earacter sacerdotal).

El Malcnnbo se baila entre dos y tiene tres vueltas.

Es zapateado y escobillado.

«E1 Sapo» se baila tambien entre dos, con tres vueltas.

Es igualmente zapateado y escobillado.

Letra:

Dame tu corazoncito,

Damelo
,
lo llevare,

Betratamelo en mi pecho

Jamas yo te olvidare.

Estribillo

Los sapitos dicen zunga
,

Los grandes, zungarare,

Los mas chiquitos quezunga

Y los grandes zungararan.

«La Salchicha» se baila como la Befalosa
,
pero con tres

vueltas.
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Letra:

Es posible que, teniendo

Corona del corazon,

Me quitaron la corona

Por corona no ibam6s...

Estribillo

Torolelole
,
salcbicha

Salchicha, torolelole.

El Siquimiriqui se baila entre dos, zapateando y
blando como en la Sajuria.

Letra:

Un cadete se ba perdido

^Donde lo llegue a encontrar?

Dentro tu pecho escondido.

Ea, vihuela famosa-—Prepara bien tu tanido.

Estribillo

Siquimiriqui

Y polvo miniqui
,

Siquimiriqui

Y polvo miniqui.

La Conga se baila como la Sajuria.

Letra:

Todo el mundo me murtnura

Porque me siento a tu lado,

Estando los dos contentos

De nadie me da cuidado.

redo-
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Si la Conga fuera

J)e mal corazon,

No dejara vivo

Ningiin chapeton.

Estrilrillo

Borracha la Conga

Si, senor.

Borracha la Conga

No, senor.

Arriba la Conga
,

SI, senor.

Abajo la Conga
,

No, senor.

El Llanto» se baila como la Refalosa
,
con 5 vueltas.

Estribillo

Yo no lloro

Porque tengo un bien que adoro.

Yo lloraba

Guando de ti me aeordaba.

Yo llore

Cuando de tl me acorde.

Tirilili jay llanto!

Y yo la queria tanto.

«E1 Aguanieve» se baila como la Sajuria
,
pero entre

dos o cuatro. No tiene canto. Se toca punteando la gui-

tarra.
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«Las 01as» tiene tres vueltas y se baila como la Saju-

ria entre dos o cuatro personas.

Letra:

Olitas de la mar

jQue bellas son para navegar!

Olitas de mar brava

Unas con otras golpes se daban.

jEstribillo

Tirana, tirana, na. (Se repite 3 veces).

«E1 Trastras» se baila tambien entre dos, zapateando.

Letra:

Comencemos por aqui

Por ser las flores prim eras,

Coloradas son las rosas

Y blancas las azucenas.

Alulu la media vuelta,

Alulu la vuelta entera,

Trastras

Existe tambien otro baile llamado «la Gambia »
;
acerca

de la cual no hemos podido recoger informaciones.

Probablemente algunas de las denominaciones de los

Bailes antedichos son erroneas, o mejor dicko, deform a-

ciones de voces castizas o de uso corriente en otras par-

tes. No se puede pedir correccion ni exactitud fonetica a

gentes riisticas, entre quienes hemos practicado nuestras

indagaciones. Suplicariamos al lector nos indicara en cada

caso la voz castiza—si es que existe—correspondiente a

los nombres vulgares que aqui hemos estampado.
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X
Juegos populares

Entre los Juegos conocicios y practicados en la Provin-

cia, liemos podido toraar nota de los siguientes: El totalgo

o «panuelito escondido» ftugar): la mariolci (hiche o infer-

naculo), que comprende la alemana, la chilena y la de

caracol, el trompo, el volantin (cometa), que torna diversos

nombres segun su forma: volantin propiamente t-al, de for-

ma cuadrada y que se remouta eu direccion diagonal;

barrilete, globo, condenada (vease Yocab.), Lola (de forma

circular), pera (cometa cuya armazon tiene la forma de

una cruz), estrella, sin hablar de la cucurucha
,
especie de

cueurucho de papel sin armazon, que en el Xorte Hainan

choncJwn y en algunas provincias del Sur denominan

cambucho
;
las bochitas, con las cuales se practican los Jue-

gos siguientes: la troya, el pique (al picar), la muerte

(l’hackita o el chortej la piedra alta (la pallalla), el mon-

toncito, los pares y nones, el cabe y cuarta picando, el

boche, etc. Mencionaremos tambien la barra, al pillar, el

pimpin serafin, la matanza, el llamado entre los mucha-

chos «por puno, por duro», la rayuela o el punto, las tres

en raya, el runrun, el linao, la chueca, la picicanci o piling

o huillimano (pizpirigana), los Hies (vease Vocab.), los tra-

bucos de sauco o tacos, las hormillas, el esquinazo, el hin-

capalo, el soplamoco, el tira cuero o chupa... (reemplazan-

do los puntos por un ckilenismo que significa el sieso) el

lazo (la comba), las chapitas, los zancos, las luchas a pedra-

das o a tepazos, los presos, las carreras ecuestres y pedes-

tres, las rinas de gallos (caldas casi completamente en

desuso), el gallito, al cox-cox, el vendedor de huevos, el

Juan Pirolero, la azucar cande, etc., etc.
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De los Juegos de trilla, llamados tambien « Juegos de pa-

j a » ,
enumeraremos la cadena do amor, la pastora, Juan de

la Cabra, la nina bonita, el correzapato, el lliqui, la cebolia,

el chilliboton
,
las mulas,el gran boneton,la Have, el mudo,

el cedazo, el busca tu pilar, la corvina, el escuende la pie-

dra, la culebra, la madre quemada, el novicio, el pescado

o el lobo-lobo, la lanclia, la gallina ciega, la vuelta de car-

nero, el abanico, los brujos, la huimpampa
,

la torre, la

abejita, las animas, jmanos atras! etc., etc.

No liaremos la descripcion de los Juegos que no estan

incluidos entre los < Juegos de paja» por creerlos suficieu-

temente conocidos en el pals, siendo no pocos de ellos de

caracter universal; no obstante, de alguno que otro, de los

cuales no nos consta hallarse en uso en otras provincias

del pais, por lo menos en la forma en que aqul se practi-

can, daremos aqui ligeras indicaciones.

Xuestra Mariola se divide en tres clases: la chilena, la

alemana y la de caracol. La primera se compone de liueas

rectas, dos descansos y una corona. La segunda, mas com-

plicada; tiene varios descansos y sus trazos son rectos y
curvos. La tercera tiene la forma de una voluta o espiral

y carece de descanst).

Toda la voluta debe recorrerse en un solo pie, empu-

jando el tejo desde el principio liasta el fin sin parar.

Para el conocimiento de las diversas clases de volantin

usadas en la provincia, consultese nuestro Yocabulario.

La Pallalla se juega entre nosotros no solo con bochitas

sino tambien con piedrecitas y con Hies.

La matanza consiste en dar el que echa uu numero de-

terminado de veces una bocha en un boyo, tantos golpes

al contrario con una pelota, cuantas sean las veces que ha
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dado eii el koyo. Cada embocadura se senala con una pie-

drecita echada en el mismo hoyo.

El Juego llamado «Por puiio, por duro» consiste en lo

siguiente: El jugador que tiene en la mano cerrada cierto

numero de bockitas pregunta:

—(-Por puiio?

Se le responde:

—Por duro.

—^Por cuantas?

—Por tres o cuatro, etc.

El que adivina recibe todas las bockas que bay en la

mano del preguntador. En caso contrario debe pagar otras

tantas.

El Linao se practica del mode siguiente:

«E1 Linao es un juego de pelota y al mismo tiempo im

pugilato, que suele tener por contendientes a individuos

de distintas capillas y subdelegaciones.

« Se reunen los partidos desafiados, a la caida del sol, en

una pampa escogida para el objeto de antemano, y se eli-

ge a los individuos mas diestros y fuertes en am bos par-

tidos. Los jefes de este juego fijan y miden la cancka,

que comunmente tiene una cuadra de* largo, limitada en

dos frentes por dos varas clavadas,—respectivamente,—

y

por entre las cuales debe pasar la pelota sola o el victo-

rioso con ella, y a esto llaman sacar raya. Los jugadores

suelen llegar kasta el numero de ciento y deben entrar al

juego con el tronco desnudo completamente; luego los je-

fes de partido kacen alinearse a todos, poniendo los mas

fuertes a la cabeza y kaciendo que los individuos de am-

bos partidos se den la mano para que kaya mas seguridad

de que bay un igual numero por ambas partes. Los que

sobran se retiran.
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«Oada jugador tiene su puesto serialado de antemano

segun sus aptitudes. As! los mas fuertes trabajan en el

centro de la cancha, en lo mas rudo del pugilato para

arrebatar la pelota; los mas ligeros se colocan a los costa-

dos de la cancha y cerca de la raya. La obligacion de es-

tos es correr con la pelota o enviarla hacia su raya. Hay

otros, finalmente, que estan fuera de la cancha detras de

las varas, y por consiguiente, tienen por oficio solo el pe-

lotear la bola que viene de la cancha y enviarla hacia su

raya, siempre que alcance la pelota antes de tocar el sue-

lo; y si esta pasa por en medio de las varas sin que la

lleve un jugador, «no hay raya».

«La pelota tiene, mas o menos, una cuarta de diametro,

y es bien de madera, como se usaban, bien del tallo de

una planta marina que nombran cochayuyo
,
forrado en

Iona. El partido que saca mayor numero de rayas es el

vencedor, y todo Linao termina generalmente con un ru-

do pugilato en que toman parte casi todos los desconten-

tos.» (Chiloe, por Y. N.).

Por lo que respecta a la Chueca, nos ahorraremos su

descripcion, por ser ya muy conocida en Chile.

El Juego de las «Hormillas» consiste en formal’ un

montoncito de ellas. Los jugadores pegan con una piedre-

cita en el horde de la que esta encima con el objeto de

volverla; lo cual, si se efectua, les da derecho a tomarla.

Y as! continuan hasta dar fin con el monton.

En el «Hincapalo», como su nombre lo indica, uno de

los contendores hinca en el suelo un palo, que el contra-

rio debe derribar dejando el suyo clavado en el sitio del

primero.

El «Soplamoco», llamado en otras partes escopeta, es

un pedazo de papel plegado que, al extenderse con vio-
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lencia, produce un estrepito semejante al de un pequeno

cohete.

El «Tiracuero» o «Chupa » es un pedazo circular

de cuero perforado en el centro y por cuya abertura se

introduce un canarno que se anuda en nno de los extre-

mos con el objeto de impedir que se deslice al tirar con

fuerza del cuero. Este se moja un tanto, y al aplicarlo so-

bre una superficie plana cualquiera, seadhiere a ella con tal

fuerza que puede levan tar liasta piedras de gran tamaiio.

En «Ei vendedor de huevos», uno de los jugadores va

haciendo en cada una de las cuatro esquinas de la pieza

ocupadas por otros jugadores la pregunta:

^Compran kuevos?

Entretanto, las personas apostadas en las esquinas se

cambian rapidamente de esquina, corriendo el albur de

que el vendedor se apodere de la que quede vacla. Si esto

acontece, el jugador que ka si do desalojado de su esqui-

na ocupa el lugar del vendedor.

Llamase entre los campesinos « Juan Pirolero» un jue-

go que consiste en provocar la risa de algiin contertulio,

raediante visajes grotescos y ridlculos. Esjuego de los

llamados «de prenda», por cuanto el que cede al impulso

de relr, es sentenciado a pagarla.

—La «Azucar cande» se juega de la siguiente manera:

Uno de los ninos toraa en la mano cualquier objeto peque-

no, que oculta cuidadosamente.

En seguida, kaciendo ademan de entregarlo a otro cual-

quiera de los jugadores, recita la siguiente estrofa:

Azucar cande

Paso por prenda;

El que la tenga

Que la escaenda.
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Despues la entrega a cualquiera de los ninos formados

en liilera. Luego pregunta a los dermis quien la tiene. El

que no adivina paga premia; pero el que acierta pasa a

ocupar el lugar del que pregunta.

Este juego es mas jugado por ninas mujeres que por

hombres.

Vengamos ahora a la descripeidn de los llamados «Jue-

gos de paja».

Advertimos que conservaremos la misma terminologla

que en la designacion de estos Juegos emplean los campe-

sinos. Tal vez variasde esas denominaclones son alteracio-

nes foneticas de voces castizas o por lo menos usadas en-

tre el vulgo de otros palses de nuestra lengua.

—La Cadena de amor .—Los jugadores se toman de las

manos formando una cadena.

lino que permanece fuera del clrculo se dirige a alguno

de la cadena:

-^-Palomita Jao.

—^Que manda Jao?

—^Cuantos panes hay en el horno?

—Hay 21 quemados.

—^Quien los quern 6?

—El perro judfo,

—Trmcamelo entonces.

—Alla me voy yo. En seguida se arroja sobre la cade-

na con el objeto de romperla. Este Juego se llama tambien

el «Rompecastillo».

—La Pastora .—Como en el Juego anterior, se toman

de las manos formando cadena.

Alguien pregunta a una jugadora que aparece:

-—^Que buscas, pastora?

CHILO.K 12
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—Yo busco una ovejita perdida, que de tiempo en

tiempo se va.

—Reconoce, reconoce cual de estas sera.

La pastora toma entonces a cualquiera de las del clrculo,

la cual queda en lugar de aquella.

Juan de la Cobra.—Se forma un clrculo. El que queda

de nou, dice tocando a cada uno de los ninos que forman

la cadena.

—Juan de la Cabra, esta (cabra) quiero, esta no quiero,

esta esta flaca, esta se va al potrero, y con el la me voy.

Una vez idos los dos ninos, el que queda de non repite

el mismojuego.

— «La Yina Bonita », llamado tambien el JRinduflln y
el Rindafian

,
es muy conocido en todas partes. Yo hare-

mos, pues, sn descripcion.

—El Correzapato no necesita tampoco descripcion

—El Lliqui.—Este Juego consiste en taparse los ojos

alguno de los jugadores y punzar con una ramita a cual-

quiera de los del clrculo.

El nino vendado grita lliqui
,
grito que debe ser repe-

tido por el nino a quien se punza.

Si este es conocido por el nino de la venda, pasa a ocu-

par el lugar de este ultimo.

—La Cebolla.—Yanas ninas sentadas en cuelillas re-

presentan otras tantas cebollas, las cuales se hallan cui-

dadas por una senora de edad, duena del huerto.

Un viejo se presenta con el objeto de robarse las cebo-

llas. Los perros (algunos niiios) persiguen al ladron, le

cogen, le derriban al suelo y le dejan en miserable estado.

Luego la duena del huerto se presenta a
l
juez para de-

mandar al viejo, el cual va a parar a la carcel.

LI Chilliboton.—Se forma un clrculo. Un jugador que
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anda fuera de el daudo vueltas alrededor, va gritando a

otro que se halla dentro jchilliboton
,

chilliboton! mas, en

euanto dice jsalta, boton! sale el de adentro y es perse-

guido por el rondador, quien, mientras va corriendo, le va

haciendo las siguientes preguntas:

—^Donde estuvistes?

—En casa de mi tlo.

—^Que estuvistes haciendo?

—Pelando gallinas.

— Cuanto te dieron?

—Tajada y media.

—^Me guardastes un poquito?

—Los kuesitos. Y asi siguen corriendo liasta cansarse

y ser reemplazados por otros dos. Hay que advertir que

el que no contesta pronto a las preguntas paga prenda.

—Las Midas.—Varios ninos que representan las Mu-

las, se forman en fila. Se presenta un amansador acom-

panado de un perro. El dueno de las Mulas pregunta al

perro:

—Perro negro.

—Senor mi amo.

— las Mulas?

—En el portal.

—^Quien las cuida?

—Un guardian.

Dirlgese entonces el amansador kacia el guardian y le

dice:

—Senor guardian, voy a sacar una Mula que mi amo

me mando llevar.

El perro corre a la Mula, y cuando el amansador la

alcauza, la monta. Si la Mula derriba al jinete, se busca

otro. Y el juego se repite en la misma forma.
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—Acerca de El Gran Boneton
,
nada diremos por ser

demasiado conocido.

—La Madre qiiemada, llamado tambien «La Colita»,

«La Llave» o «La Culebra* se juega de esta manera: Se

forma una fila de muchachos de uno en fondo. El prirne-

ro de la fila representa a la madre; los demas son los hijos.

El que ha de robar los hijos entrega a la madre una Ha-

ve. Esta a su vez la confla a sus hijos, y uno de estos la

tira al suelo.

Presentase el cobrador de la Have. La madre le dice:

—Estos hijos tan traviesos habran botado la Have.

—Entonces le robo ue hijo, le responde el cobrador, y
se pone a perseguirlos.

La madre se defiende con una vara larga encendida (la

culebra).

Cuando el cobrador logra apoderarse de alguno de los

hijos, le hace esta pregunta:

—^Que te dio a comer tu madre?

—Huevos fritos, dicen los buenos; <sapos», diceu los

malos.

— «Se quema la madre» dicen los malos; «no se quema»

dicen los buenos.

El bando de los buenos lucha con el de los malos, y la

madre se libra o no de ser quemada, segun triunfen los

buenos o los malos.

El Mudo .—Este juego suele tomar un caracter licen-

cioso en vista de que en el,como en casi todos los «Juegos

de paja>>, se da cabida a hombres y mujeres.

Consiste en formal’ un clrculo de mudos, dentro del cual

va un individuo punzando, pellizcando y haciendo cosqui-

llas a cada uno de los del clrculo. El que grita o habla

paga premia.
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—El Cedazo.—Se disponen los jugadores en una liilera

de uno en fondo. Presentase laego otro jugador pidiendo

un cedazo.

«Pida atras», contesta el nino que va a la cabeza de

la fila.

Si el que pide el cedazo logra atrapar al ultimo de la

hilera, este queda en lugar del que pedla el cedazo.

—El Busca tu pilar.—Es muy semejante al «Juan de

la Cabra». Los jugadores se toman de dos en dos y dejan

a uno suelto o de non.

Este, perseguido por otro jugador a latigazos, va bus-

cando el pilar, esto es, trata de sacar a alguno de su sitio

para quedar en su lugar.

—La Corvina.—Se sientan varios ninos en circulo. Cada

uno de ellos tiene el nombre de un pescado. Uno anda en

medio del circulo diciendo; salta corvina o lobo-lobo o ro-

balo, etc. El nombrado salta inmediatamente de su asiento

y se pone a correr perseguido por el que ocupaba el centre

del circulo, y no se libra de esta persecution liasta no

nombrar otro pescado, el cual viene luego a reemplazarlo.

—El Escuende la piedra.—Se colocan varios en circulo.

Uno anda suelto gritando: j« escuende la piedra ! Aquel

en cuyo poder se ka encoutrado la piedra, es colocado en

el centro del corro, donde le dan de ponckazos kasta de-

rribarlo por tierra.

—El JSfovicio.—En este Juego cada cual aparece desem-

penando algun trabajo u oficio: unos lavando, otros plan-

ckando, otros cortaudo lena, otros cosiendo y kasta otros

rascandose, etc., etc. Cada jugador no puede contestar a

quien le pregunta sobre cualquier cosa, sino el gerundio

del yerbo que indica el trabajo en que esta empeiiado.
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y. g .

^Que haces allfr*

Lavan do.

^Como esta tu salud?

«Lavando», yasf indefinidamente. Quien contesta otra

cosa paga prenda.

—El Pescado o Lobo-Lobo .—Es un juego casi en todo

semejante al de «La Corvina». Omitiremos por tanto el

describirlo.

—La Lancha .—Uno de pie, representa el arbol o mas-

til de la Lancha y otro, el sacho (v. Yocab.) Varios grnpos,

sentados en el suelo de a pares, empiezan a simular con

los brazos la accion de remar. Al llegar 1a. Lancha y fon-

dear, toman el sacho y lo tiran a un lado con tal fuerza

que llega a quejarse. En seguida, tomando el arbol de los

pies,lo derriban de golpe al suelo. Como se ve, es un jue-

go bastante tosco y hasta brutal.

—Llaman «El Abanico», no sabemos por que razon, un

Juego que consiste en ponerse todos a cantar y a correr a

gatas por la paja.

—Los Brujos .—Uno hace el muerto. Vienen algunos

sacerdotes y le entierran. Presentanse de subito los Brujos

que se ponen a brincar sobre la sepultura y se preparan

a exhumar el cadaver.

Mas, luego aparecen varios perros (algunos ninos), que

dan caza a los Brujos y los lievan a la policla.

—La Torre .—Es un clrculo de hombres y mujeres, en

medio del cual hay un jugador que representa la torre

Cualquiera de la rueda grita entonces:

Yamos al palacio para voltear la torre.

Otros repiten:

«Salgan mis pajes, salgan mis pajes para voltear la torre. »
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Y de lino en uno van saliendo hasta que rodean la to-

rre y la eclian por tierra.

—La Abejita .—Es un juego antiguo. Una persona

hace la reina de las abejas, a la cual se vienen a pegar

muchas otras abejitas, y todas ellas juntas atacan a los

demas jugadores, que las reciben con palos y con cuanto

objeto encuentran a la rnano.

—Las Animas .—Las Animas son unas ocho o diez mu-

jeres que aparecen de negro, tapadas y llorando. A estas

mujeres acorn paiian cuatro o seis angeles malos, que en

un momenta dado atacan a las mujeres. Se dejan ver en-

tonces unos diez o doce ninos que con sus varas de ram as

defienden a dichas mujeres Son los angeles buenos.

—jManos atras!—Este juego consiste en lo siguiente:

Se forma una rueda. Uno lleva un latigo escondido en

las manos puestas a la espalda. De repente lo enarbola y
lo descarga sobre su vecino al grito de jmanos atras! Este

a su vez toma el latigo y hace lo mismo con el de su lado,

y asi continua el Juego hasta terminar la rueda.

En cuanto a la Gallina Ciega y a la Yuelta de carnero,

huelga toda descripcion, pues son universalmente conoci-

dos. En nuestro vocabulario hallaran nuestros lectores la

descripcion del juego 11am ado Huimpampa.

Muchos otros Juegos se conocen y se practical! en la

Provincia; pero los enumerados pueden ya servir de base

a una indagacion mas completa sobre la materia.

A nosotros nos basta haber dado el primer paso en este

interesante ramo de los estudios folkloricos.
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XI

Medicinas populaces

Como carecemos de conocimientos profesioriales, nos

vamos a limitar a dar una nomina de las principales plan-

tas y hierbas que tienen aplicacion en la Medicina domes-

tica de la Provincia. Agregaremos a esos nombres una

corta resena de otros remedios puramente supersticiosos,

de los cuales no pocos tienen aceptacion y son aplicados

en otras regiones del pals y probablemente fuera de el.

Xuestro objeto, al recoger estas informaciones, no ha

sido, por cierto, dar a la gente de los campos una farma-

copea de utilidad domestica, sino proporeionar a los eru-

ditos y en especial a los profesionales tema de interesan-

tes estudios y disquisiciones.

Para proceder en esta materia con mas orden y para

mayor utilidad del lector, anotaremos dichas Medicinas

por orden alfabetico.

Advertiremos que la mayor parte de estas informacio-

nes las liemos recogido de la interesante obra de Medici-

na domestica del Eeligioso franciscano fray Felipe Pen-

nese, ya un tanto anticuada, y de un informe que, en Ju-

nio de 1862, elevo al Supremo Gobierno el doctor de

plaza de esta ciudad, don Carlos Juliet.

Xo pocos de esos nombres deberaos a nuestras investi-

gaciones hechas entre los campesinos, los cuales nos ban

dado a conocer no solo la nomenclatura de esas plantas y
hierbas sino tambien sus aplicaciones emplricas; de las

cuales tienen casi el exclusive monopolio los machis de uno

y otro sexo que pululan impunemente pornuestros campos.

Y al decir impunemente, nos referimos no solo a los re-



medios supersticiosos y practicas ridfculas que emplean

en la curacion de las enferraedades, sino a las plantas y

sustancias venenosas de que algunas veces hacen uso y

que ban sido la causa de muertes prematuras y violentas,

que ya hace tiempo—si la justieia de Chile fuera inenos

complaciente—debieran haber expiado en las carceles y

patibulos.

En cuanto a la etimologfa de varios de esos nombres,

consultese nuestro Vocabulario.

—-Alhuelahuen.—Se emplea para madurar tumores.

—Amancay.—En casos de inflamacion,

—«Amapoladel campo».—Para regularizar el menstruo

de la mujer.

—«Arrayan».—Kecomiendase corao astringente contra

las enfermedades cutaneas.

—«Avellano».—En union del anterior, se usa contra

la disenterla.

—«Berro».—En las enfermedades del hlgado.

—Calahuala.—Mezclada con culantrillo, cepa caballo y
yerba losa, se usa como pectoral.

—«Canelo».—Es purgante muy activo.

—^«Centella».—Es un caustico sumamente energico.

— «Ciruelillo».—El ane (jugo) se usa como refrescante.

8u decoccion se emplea en las afecciones glandulosas.

—Coral del campo o de la pampa.—Contra la deten-

cion menstrual en la mujer.

—.Corecore.—El zumo de las hojas mezclado con leche

de mujer, sirve para desliacer las nubes de los ojos.

—Cuchivilu.—Es yerba antifiatulenta.
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—Cuicuy.—Lo eraplean los campesinos para preparar

«agua de aliento», o sea como bebida tonica y reconstitu-

yente.

—Culen .—Sus hojas sou usadas como estomacales, tu-

nicas, diureticas. Se recoiniendan tambien en la detencion

del meustruo o de la orina.

—Curaviu.—Contra las escrofulas y como cicatrizante.

—Chaquihua .—Usase como purgante.

—Ckepica .—Emplease en infusion contra lablenorragia.

—Chilean.—Es antifebril.

—ChinchimaU.—Es yerba antihemorragica.

—Chinchm.—Es remedio emenagogo.

—Chupon.—Su jugo se recomienda para desbacer las

nubes de los ojos.

—Chuquey.—Para calmar los dolores de estomago.

—Depe.—Junto con el nipe y el muermo, se aplica en

el mal de bubas.

Digitalis purpurea et alba.—De uso muy conocido en la

Medicina. Se produce en gran abundancia en Chiloe.

—Echitis chilensis.—Acl abortum procurandum.— « Es-

corzonera».—El mismo uso que la amapola del campo.

—<Helecko».—Sus pelos rojos aplicados sobre una he-

rida, impiden. por su absorcion, el flujo de sangre.

—Huahuilque.—Contra la ictericia y dolores en los in-

testinos.

—Hualco.—Mezclado con made (vease) y leche de mu-

jer, sirve para borrar las nubes de los ojos.

—Huelcun o parqui.—Es refrescante.—Este arbusto es

venenoso, y los toros que lo comen mueren en seguida.

—Huelhue.—Contra los sustos. Es de las llamadas «Me-

dicinas de espanto».
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—Huella.—Ad uteri contractiones juvandas et partum

festinandum.

—Huerque.—Para resolver tu mores.

—Huinque.—Purgante si se administra en pequenas

dosis; pero veneno temible si la infusion es muy concen-

trada.

—Huipinda.—Como el huelhne. Es una especie de vo-

qui.

—Ihuelcun o «matamoros».—Produce un fruto muy ve~

neuoso.

—«Lampazo».—Se emplea en Chiloe para resolver tu-

rn ores. Con este objeto se mezcla con peday e hinojo, y el

todo se frie en grasa.

—«Linacita colorada».—Para curar la blenorragia.

—Luma.—Sus liojas y cogollos sou usados como esti-

mulantes, corroborantes, emenagogos, febrlfugos, etc.

—Llangue.—Es la misma yerba mora. Se emplea eulas

enfermedades cutaneas.

—Llanten.—Es yerba astringente y febrifuga. Se reco-

mieuda en las kemorragias, oftalmias, pauadizos, etc.

—Madi.—De varios usos en la farmacia.

—Madrelahuen.—Ad vulvae dolores sedandos.

—«Manzanilla».—Para calmar los dolores del corazon,

aplicaudo sus kojas y flores sobre la pared anterior del

torax en la direccion del dolor. Tambieu se recomienda

en las iudigestioues.

—Maqui.—Contra la diarrea. Tambieu en los casos de

tos, keridas, etc.

—«Marino».—Para curar la sarua.

—Mechay.—Contra las infiaraaciones febrilesy abdomi-

nales. Exteriormente se aplica a las keridas.

—Melt.—Es refrescante.



— 192 -

—Millanvilu.—El mismo uso que el chinchin.

—Mude.—Mezclado con lmalco y leche de mujer, des-

liace las nubes de los ojos.

—Muermo.—Usase como colirio y contra el mat de

bubas.

—Mulul.—Para las nubes de los ojos y deshacer turno-

res provenientes de golpes. Sele llama tambien «parrilla».

—«Murta .—Sus cogollos y fruto son estomacales, to-

nicos, etc.

JSfipe .—Para la curacion de heridas. El fruto sirve tam-

bien de liga paracazar pajaros, y su flor y hojas para tenir.

—Numin.—Para facilitar la expulsion de la membrana

secundina y la sangre de la puerpera. Es de fruto comes-

tible.

—«Ortiga hembra».—Es sudon'fica e irritante.

—Pahueldun.—Es remedio para las heridas. Se indica

tambien para la curacion de la hemorragia y tlujos ven-

tral es.

— <Paja ratonera».—-Aperitiva, diuretica, refrescante,

sudorilica. etc. Es de bastante uso en la curacion de la

fiebre intermitente, ictericia, irritacion abdominal, etc.

Palguin.—Para la curacion de heridas. En pocion, se

administra contra el calor del vientre.

— «Palo mayor .—Las hojas cocidasseusan en emplasto

para curar las escrofulas.

—Palqurn—Tease Huelciin.

—:<Papa».—Se aplica en rebanadas sobre la frente para

combatir la fiebre.

—Parquina.—Su flor y hojas son refrescantes y algo

purgativas.

—«Pat’e perro (pata de perro).—Para resolver tumores.
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—Pecliua.—Hervido en vino, se toma para combatir el

pa sin o.

—Peday.—(Yease Lampazo ).

—Pelu.—Contra el reumatismo cronico, leucorrea, gota,

slfilis, erupciones cutaneas etc.

—Pellante.—Contra la ictericia.

—Penchaico.—Contra el empacho. Es ademas antifebril.

—Peta.—8ns hojas y corteza son febrlfugas, antiacidas,

estomacales, antisifillticas etc. Exteriorraente son vulne-

rarias.

—Pichi.—Estomacal, antifiatulento, purgativo, diure-

tico. Emplease tambien en la gonorrea.

—Pichoa.—Purgante muy energico y qne pnede ser un

veneno muy activo segun la concentracion de la infusion.

—Pillundeo .—Cura empachos

.

—Pillupillu.—Su corteza es caustica.

—«Poleo».—Se usa en los colicos flatulentos.

—Queldon.—(Yease Maqui).

—Quila.—Tiene el mismo uso medicinal que el hualco.

—Quilinpja.—Sus hojas son refrescantes en cualquiera

inflamacion interna.

—Quilmay.—Su ralz y sus hojas se usan como purgati-

vas y estornutatorias, y son utiles en la ictericia, fiebre

intermitente, embarazos de estomago etc. Tiene tambien

propiedades abortivas. Es el echitis chilensis.

— «Ralz de la tinta».—Esta planta se llama Tinta por el

color de su ralz. Sus ralces, nos informa la gente del cam-

po, se aplican en la blenorragia.

—Babral.—Es antiasmatico y purgante bastante activo.

— xRomaza».—Antiseptica, refrescante, diuretica y an-

tiescorbutica. Exteriormente se aplica en las ulceras escro-

fulosas, erupciones cutaneas, embarazos del estomago etc.
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— Romero ».—Su uso es bastante conocido. Lo mismo

diremos del romerillo, la salvia y el sauco.

— Siete camisas .—Las flores y las hojas del cogollo de

este arbusto son mi oxcelente tonico, y ademas son estimu-

lantes, emenagogas, etc. Exteriormente son cicatrizantes.

—Taiqae.—Mezclado con la chaquihua y el tayu, sirve

de contraveneno.

—Tampil.—Contra las inflamaciones y ulceras.

—Tantue.—Es planta vulneraria.

—Tayu .—En polvo se aplica en caso de locura.

—Teniu.—Es balsamico. Su corteza tiene uso en la di-

senterla.

— ^Tilo».—De uso conocido y universal.

— Thrupa».—Es
3
rerba venenosa. Se aplica en los dolo-

res de muelas y dientes.

— Triguillo del Monte ».—Contra la diarrea.

— Veu.— Planta venenosa. Un indio llamado Santiago

Levitureo, que se atrevio a probarla sin probar sus pro-

piedades toxicas, murio juntamente con su mujer y dos

kijos, a quienes participo de la pocima. Sus hojas son

emeticas y narcoticas.

— « Vinagrillo» .—Es antldoto contra las lombrices.

— Vochivocki.—Para resolver tumores.

— Voqui (negro).—De el se obtiene un llquido de pro-

piedades muy parecidas a las de la zarzaparrilla.

— Yerba losa».—Contra la intlamacion de la garganta.

— Yesqueta.—Es un hongo. Se aplica enlos casos de ri-

norragia.
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XII

Remetlios supersticiosos

1.

° Para el asma.—Abrigarse el pecho con la piel de

un gato negro, y beber en una copa de agua las raspadu-

ras de la calavera.

2.

° Para las nubes de los ojos.—Aplicarse «leche de va-

ron», esto es, leche de mujer que amaraanta un nino va-

ron, mezclada con otras yerbas.

o.° Para la blenorragia.—Tomar las raspaduras de un

mot6n por la parte en que se desliza el cabo, hervidas con

grillo quemado, seco y reducido a polvo.

4.

° Para el cachin (voeab.).—Tomar el polvo de una

culebra quemada, y aplicar a la ulcera una lagartija a la

cual se la ha despojado de las patas y la cola, con el ob-

jeto de que esta chupe el pus.

5.

° Para la ictericia.—Tomarse un dedal lleno de pio-

jos u orinar en un pan que en seguida se arroja a un pe-

rro.

6.

° Para aires.—Baspadura de piedra de ara.

Los boticarios, para contentar a los que van a comprar

dichas raspaduras, les dan en su lugar creta o carbonato

de cal. Tambien se buscan contra esta enfermedad,

raspaduras de cacho de camakueto (vocab.) o de unicornio

o hueso de caiman. Tambien combaten los campesinos

este mal con parches de papel azul, impregnado de orines

en descomposicion.

7.

° Para curar de sustos o de locum.—Se indican varios

remedios, entre ellos el siguiente: despues del primer ac*-

ceso, se dirige uno de los deudos del paciente con un



cantaro al mar, y alii va recibiendo, a cada oleada, un

poco de agua dentro del tiesto hasta completar el nu-

mero de einco inmersiones del vaso. Este numero puede

ser mayor o menor, pero debe ser siempre impar.

El agua as! recogida se toma mezclada con raspaduras

de piedras de ara, con nuez moscada, cascarilla y piedra

de bezar.

Tambien se recomienda contra los sustos, beber el agua

con que se lia lavado una escopeta.

8.

° Para apaciguar la rabia.—Comer el corazon de una

paloma.

9.

° Para combatir la rinorragia.—Colocarse una mone-

da en la frente.

10. Para fracturas y luxaciones.—Easpaduras de cacho

de camahueto.

11. Para el tuUhniento de las piernas.—Frotarse las

piernas con sebo de perro negro castrado.

12. Para hacer desaparecer sabanones.—Pegar con el

pie a un chancho dormido, y los sabanones pasaran a este

ultimo. Tambien se obtiene el mismo resultado yendo el

paciente a golpear a la puerta de un deudo o amigo cual-

quiera, y contestando jsabanon! sabaiionj al que pregunta

de adentro quien es. El que pregunta cargara sobresflos

sabanones, de que se vera libre el falso visitante.

13. Para el reumatismo.—Llevar una papa en el bol-

sillo.

14. Para la enfermedad de almorranas.—Llevar en la

faltriquera un trozo de lacre.

16. Para el rendxmiento de sangre en las munecas
,

esto

es
,

para los dolores de las munecas provenientes del excesivo

ejercicio d<j ellas.-—Llevar cenido al rededor de ellas un

hilo o una cinta de color rojo.
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17. Para conservar la vida de las criaturas recien naci-

das .—Dar la raadre la primera leche de sus pechos a un

perrito nuevo que todavla no haya abierto los ojos.

Hay todavla alguno que otro; pero deben de ser cono-

cidos en otras partes del pals.

XIII

Literatura popular

En Chiloe, provincia que posee—relativamente a su

poblacion—el mayor niimero de escuelas en toda la Ke-

publica, la gente del pueblo y de los campos es natural-

mente aficionada a la lectura, a la cual se dedican espe-

cialmente en las largas y pesadas noches de nuestros in-

viernos en el seno de la familia y a la vera del alegre y
hospitalario fogon.

La liistoria de Carlomagno y sus doce pares, la blblica,

la de Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno, el libro de los

Oraculos, el Almanaque de Bristol, el Manual de la Buena

Muerte y otros devocion^rios son las lecturas obligadas

en esas amables y patriarcales reuniones.

Cuando cesa la lectura, se da comienzo a la recitacion de

corridos o sea romances de gesta, de algun hecho o acon-

tecimiento importante verificado en la Isla, de la descrip-

cion de alguna fiesta patronal, etc., o bien se proponen

adivinanzas, se narran cuentos, etc.

Entre los primeros se conservan en Chiloe muchos de

los que corren en boca del pueblo en las demas provincias

del pals, y los cuales ha coleccionado en gran cautidad y
con un considerable numero de notas ilustrativas, el au-

CHILOE 13
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tor de Romances populares y vulgares

)
don Julio Vicuna

Cifuentes.

Mencionaremos, entre otros, los siguientes:

1.

° El trigo y el dinero (entre nosotros «E1 trigo y la

plata»).

2.

° D. Juan de Lara.

3.

° Delgadina.

4.

° La dama y el pastor.

5.

° Blanca Flor y Filomena.

6.

° Las tres hermanas.

7.

° Bartolillo.

8.

° Marabru.

9.

° Un dia sail a pasear.

10. La fe del ciego.

11. Las liijas de Medina.

12. El Conde Alarcos (entre nosotros «E1 Conde de

Arcos»).

13. Luis Ortiz.

14. «Don Jacinto y dona Leonor».

15. « Pedro Cadenas (entre nosotros: «Los cuatro va-

lientes»).

Copiaremos aqui algunos de estos Romances, por cuan-

to hay, en las versiones recogidas por nosotros, variantes

de alguna importancia de que conviene tomar nota.

El de « Pedro Cadenas » o «Los cuatro valientes», que

Vicuna Cifuentes trae muy mutilado, lo damos aqul con

un aumento de 43 versos.

Daremos en seguida cabida a los que hernos recogido

personalmente entre nuestros islenos y que no figuran, a

lo menos con igual nombre, en la coleccion del senor Vi-

cuna Cifuentes.

Son los siguientes:
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° Dionisio Salamanga
,
(«Dionisio de Salamanca», que

tiene muchos puntos de semejanza con el de <Don Jacinto

y Dona Leonor»).

2.

° «Leonarda Robles ».

3.

° « Pedro Chaves ».

4.

° «Dona Juana de Rosa».

5.

° «Ija Devota». (El senor Vicuna Cifuentes no trae

ninguna otra version chilena).

6.

° «La Navidad».

Entre los Romances que cantan asuntos regionales,

consignaremos aqui los de «Nuestra Senora de Candela-

ria)) y «E1 temblor del ano 1837».

Copiaremos, finalmente, las siguientes poeslas popula

res: «La Quema de Chacao» y la <Muerte de Juan Jose

Colin »

.

EL TRIGO Y LA PLATA (1)

Pare su dorado carro

El rubicundo planeta,

La luna temple su curso

Y las errantes estrellas.

Tambien los elementos,

Todos los astros atiendan

La mas renida pendencia

Entre el trigo y la moneda.

Pido a todos atencion

Para que con ella pueda,

Sin temer mi rudo ingenio,

Salir bien de esta empresa,

(1) La voz «plata» esta tomada aqui por «dinero».
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Y contar a mi auditorio

La mas renida pendencia

Que han oldo los nacidos

Y han escrito los poetas.

Para que sea notorio,

Quiero que todos lo sepan

Que el trigo y el dinero

Estan eu gran competencia

Sobre cual de los dos es

De mas sublimadas prendas.

Hablo el dinero diciendo

Al trigo de esta manera:

^Como, villano infame,

Te opones a mis grandezas,

Sabiendo que mis aplausos

Se ensalzan a las estrellas?

Pues si tii no lo supieres,

Sera razon que lo sepas:

Mi nombre propio es dinero;

Hecho soy de tres materias,

Que son oro, plata y cobre,

Metales que el mundo aprecia.

Soy caballero cruzado

Aqul traigo la encomienda;

El rey sus armas me dio

Y las traigo por defensa.

Los mas nobles Caballeros

Y senores de altas prendas,

Me dan su lado derecho

Y me sientan a su mesa.

Yo soy el dueno del mundo,

Todos a ml se sujetan,
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Yo liago al pobre poderoso

Discreto al que no naciera.

Tambien de un soldado raso

liago un general a priesa.

Doy dones y senorios,

Puestos de honra y de grandeza;

Yo doy mitras y capelos,

Ducados y presidencias,

Gobiernos, corregimientos,

Alabardas y banderas,

Marqueses y condesados (1)

Y otras muchas preeminencias.

Yo edifico casas, templos,

Villas, ciudades, aldeas,

Alcazares y palacios,

Castillos y fortalezas,

Catedrales y conventos

Y otras fabricas diversas.

Yo convierto en tierra liana

A la mas sublime sierra;

Pongo viiias y olivares

Prados, jardines y kuertas,

Yo kago los mayorazgos,

Los vlnculos, las kaciendas;

Yo tengo capellanlas

Para los kombres de letras;

Tengo maestros de danzas,

Pintores de gran destreza;

Tengo para los enfermos

Doctores de grandes ciencias,

(1) Voz anticuada por «condado».
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Barberos para sangrias,

Afeitar y sacar muelas.

Cirujanos para heridas,

Albeitares para bestias,

Albardoneros, herreros,

Armeros para escopetas,

Carpinteros y torneros,

Sastrerias muy buenas.

Tambien tengo de obra gruesa

Sombreros y coleteros

Y maestros de vihuela,

Boperos y mercaderes,

Mercaderias y tiendas.

Tengo fabricas de pano,

De lana, raso y de seda,

Fundas, damasco, persianas

Y otras exquisitas telas

Donde se visten los reyes

Y los hombres de altas prendas.

Las fabricas de sayal,

De anascados (1) y otras telas,

Bayetas y tafetanes,

Es todo bien de mi cuenta.

Tambien tengo para pobres

Otras fabricas diversas

De sargas y panos pardos

Y lienzos de mil maneras.

Tengo para el pasajero

Mesones, posadas, ventas;

Tambien tengo en las ciudades

(1) V. el Vocabulario.
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Bodegones y tabernas;

Donde vendo por cuartillas

Vino, aguardiente, mistela.

Para el regalo del hombre

Tengo muchas cosas buenas:

Tengo pavos y capones,

Gallinas y pollas tiernas,

Polios, liebres y conejos

Y toda clase de pesca;

Cerdos, vacas y carneros,

Muchos cabritos y ovejas,

Cerezas, brevas, duraznos,

Uvas, higos y camuesas.

Tengo leche, miel y huevos,

Canela, azucar y almendra.

En el mar tengo navlos,

Bergantines y corbetas;

Por ml van las flotas indias

Y mil marchantes en ella.

Yo redim o a los cautivos,

Yo contra infieles doy guerra,

Yo visto al pobre desnudo

Y yo caso a la doncella.

El pobre por ml trabaja,

Por ml el rico se desvela

Y hago grandes amistades,

Yenzo pleitos y quimeras.

Yo se de todos oficios

Y entiendo de toda ciencia;

Yo tengo para pasearme

Sillas, coches y literas,

Y donde quiera que estoy
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Jamas dentra (1) la tristeza,

Sino gustos, pasatiempos,

Bailes, saraos y fiestas,

Gustos, entretenimientos,

Funciones, toros, comedias,

Corren toros y alcanclas (sic)

Convites, banquetes, mesas.

Soy muy delgado de ingenio,

Tengo muchas agudezas.

Los ingenios de la azucar

Yo los saque de mi idea,

Los molinos del aceite

Y las casas de monedas.

En estancos de tabaco

Pongo millones y rentas,

Pongo plateros que hacen

Eeliearios y eajetas,

Engarces para rosarios,

Cruces, medallas, cadenas,

Fuentes, hebillas y anillos,

Los botones y corchetas,

Cucharas y tenedores.

Tambien para las iglesias

Se hacen lamparas y atriles,

Hisopos y calderetas,

Ciriales y candeleros,

Los calices y patenas

Las custodias y copones

Que en el sagrario se encierran.

No quiero pasar de aqui

(1) Entra.
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Plies si mas decir quisiera,

En un ano no acabara

De dar fin a mis grandezas,

Y ahora con atencion

Solo aguardo tu respuesta.

*

El trigo atento le escucha

Ya muy falto de paciencia;

Le dice: «calla, villano,

Suspeude tu errante lengua,

Pues aquel que mucho habla,

Dice el vulgo, mucho yerra.

Y para que tu no inores
(
1

)

Tu vana, loca soberbia,

Te dire en breves palabras

Algunas de mis grandezas.

En vano cuentas las tuyas,

Que todas son apariencias.

Yo alimento al Padre Santo

En solida silla regia,

A cardenales y obispos,

Tambien al rey y a la reina,

Condes, duques y marqueses,

Caballeros de encomienda;

Al labrador en su afan,

Al poderoso en su hacienda,

E11 su oficio al esciibano,

Al mercader en su tienda,

(1) Ignores.
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A1 abogado en sus leyes,

A1 imprentor (1) en su imprenta,

En su gobierno a los jueces,

A1 Presidente en su audiencia,

(A) Las moujas en su convento

I al religioso en su celda,

En su juventu (2) al mancebo,

En su casa a la doncella,

Al anciano en su vejez

Y hasta al nino en su edad tierna;

En sus angustias al triste,

Al pobre de puerta en puerta,

En su ermita al ermitano,

Al solitario en su cueva,

Por el mar los navegantes,

Los soldados en la guerra,

Al jardinero entre flores

Y al hortelano en su huerta;

Con sus vacas al vaquero,

Y al pastor con sus ovejas.
_

.Mantengo reinos, provincias,

Ciudades, villas, aldeas;

Yo alimento a toda Espana,

A Erancia e Ingalaterra,

A Hungria y a Portugal,

Alemania y a la Suecia,

A Pekin y a la Turqnia,

A Sicilia y a Bohemia,

A Borgoha y a Bretana,

(1) Impresor.

(2) Por «juventud», a causa del metro.
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A Milan, Italia y Armenia.

Soy la quietud de los reinos.

De los campos la cosecha,

I)oy abasto a los poblados,

A1 gusto de la grandeza.

Soy consuelo de los pobres

Y el adorno de las mesas;

Sin de (1) mi no hay gusto alguno

Sin de (2) mi todo es tristeza.

Yo le doy al hombre paz,

En sus trabajos paciencia.

^Pero, quieres tu saber

Lo que al hombre le acarreas?

Sabras que por tl padecen

Sustos, congojas y penas,

Inquietudes y alborotos,

Mil insomnios y quimeras,

Muertes, robos y deshonras

Eabia, despecho y afrentas.

Eres padre del engano,

De la avaricia y soberbia.

jCuantos hay que por vos pierden

El honor, fama y grandeza!

jCuantos por ti se han quitado

La vida y tambien la hacienda!

jCuantos por ti condenados

Para las llamas eternas!

Y si no, dime tu ahora

Que logas (3) o que grandezas

(1) «Sin de» por «sin» es muy usado por el vulgo isleno.

(2) Idem.

(3) «Loas».
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Consiguio el rico avariento

Con ser tu amigo de veras?

El estara hecho un tizon

En las profnndas cavernas.

Aquel gran traidor de Judas

Solo por treinta monedas,

Cometio el mortal pecado,

Que mayor no hay ni se cuenta.

Dicen que edificas templos

Y liaces obras de excelencia;

Pues de ml nos viene el pan

Manjar que todos aprecian,

Y de ml se hace la hostia

Que en la misa se celebra,

Y en fe de cinco palabras

Baja del cielo a la tierra

El Bedentor de la vida.

jMira que mayor grandeza!

En ml tiene su morada

Y sacramentado queda.

No quiero pasar de aqul

Pues bastante dicbo queda

Con deeir que es el palacio

Donde el mismo Dios se ostenta,

Trono donde se coloca

Y solio donde se sienta,

Medicina con que curb

El pecador sus dolencias,

Pan del cielo, manjar dulce

Donde el mismo Dios se ostenta,

Con que el alma se alimenta.

Volviendole las espaldas
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Se va el dinero y lo cleja

A1 trigo con la victoria,

Muy ufano de esta empresa.

Agora Sebastian Lopez,

Pide perdon de la letra,

Y que las curiosidades

Queden para los poetas.

DON JUAN DE LAKA

A1 soberano Jesus

Suplico me de su gracia;

A la Eeina de los cielos,

Madre de Dios soberana,

Tambien le suplico y ruego

Que me ampare con su gracia.

Ea, lengua, no te turbes;

Buempa (1) el labio las palabras.

Yo le pido a mi auditorio

Una atencion cortesana.

Es verdad que la fortuna

Yunca pudo estar parada,

Y a los hombres los persigue

La rueda de la desgracia.

Vivia en esta ciudad

El Senor Don Juan de Lara,

Caballero noble y rico

Y de ilustre sangre hidalga,

Respetado de los nobles

Por su bizarria y gala,

(1) Eompa.
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Muy amante de los pobres

Y cortes entre las damas.

Gozaba de los fayores

I)e su esposa dona Laura,

Y era devoto en extremo

De San Antonio de Padua.

De la gran ciudad de Mura

Tuvo Don Juan una carta,

Que su padre estaba enfermo

Y en gran peligro se hallaba.

Eecibio la triste nueva;

Pero por no publicarla,

La pena y el sentimiento

En su corazon los guarda.

Le da a su esposa noticia

De todo lo que pasaba,

Y disponiendo su viaje

Deja su querida patria.

De su esposa se despide

Prenda que tanto estimaba,

Se fue a la ciudad de Mura

Con dos pajes en compana.

Halla a su querido padre

E11 unas mortales ansias,

Y al cabo de pocos dlas

Einde su yida a la parca,

Quedando el cuerpo cadaver,

Y Dios le perdone su alma.

Discurriendo hallar alivio

Fue su pena mas doblada,

Ahl estuvo nueve meses

En negocios de importancia.
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Pues al cabo de este tiempo

Yuelve a su querida patria

Y encuentra a su esposa en cinta

Y del parto muy cercana.

Al tomarla de los brazos

Ya la encuentra mas pesada;

Don Juan se llena de celos,

Le pega una bofetada,

Diciendola: vil traidora,

^Tus discursos donde paran?

Intentabas atrevida

Manchar mi honor y mi fama.

Yo he de quitarte la vida,

Pues lo requiere tu infamia.

Como Dios todo lo puede

Puso en el rigor templanza.

Se sosiega el caballero

Diciendo as! estas palabras:

Si es niho o nina el que trae

En el vientre esta tirana,

Si yo le quito la vida

Es quitarle a Dios dos almas.

Y Dios puede castigarme;

Pues aguardare a que para.

No se pasaron dos dlas

Sin que la bora se llegara,

Ano de mil setecientos

Cuarenta y uno declara,

A los dos dlas de Enero

Amanecio con luz clara

Sobre los montes vecinos

El sol que rayos dispara.
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Se levant6 la senora

Eatigada y angustiada,

Con los dolores del pnrto

Llorando con muchas ansias.

Y le dice a un crucifijo:

Senor ralo Jesucristo,

Que por redim ir las almas

En nna crnz te pusieron,

Del cielo Have y escala.

Bien sabes, padre amoroso,

Que no soy culpante (1) nada.

Yo siento, senor, mi muerte,

El dolor ni la tardanza,

Solo siento ser quien soy

Y haberte ofendido ingrata.

jMisericordia, Senor!

Y que no se pierda mi alma.

Pario en esto un tierno infante

Que al sol los rayos le embarga,

Con letras siete en la frente

Que prodigiosas declaran,

Diciendo: yo soy Antonio

Nadie ponga repunancia (2).

Agarra la madre al nino

Acostandolo en la cama;

Lo miraba y le decla:

[Ay! hijo mlo de mi alma

Hoy Jiabis (3) venido al mundo

En manos de la desgracia.

(1) Culpable. Es voz anticuada.

(2) Repngnancia.

(3) Has.
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En esto dentra (1) Don Juan

Con la intencion muy danada,

Desenvainando el acero,

Abre los brazos la dama

Y le entriega (2) el bianco pecho

Recibio el ingrato golpe

En la milagrosa estampa

De la Yirgen de Belen

Y San Antonio de Padua.

Cuando en esto San Antonio

Dentra por la misma sala,

Y aunque turbado Don Juan

De esta manera as! le babla:

Mucho extrano, padre mlo,

Que esta visita se me kaga.

El Santo dio su respuesta

Con estas lianas palabras:

No lo extraileis, caballero,

Porque de mi tierna infancia

He tenido devocion

Y a Dios he dado palabra

De visitar los enfermos.

Y esta verdad esta clara,

Esto que oyo la senora

Alegremente escuchaba.

El Santo le pide el niiio,

La madre que se lo alcanza,

Y tomandolo en los brazos

Carinosamente le habla:

(1) Entra.

(2) Entrega.

CHTLOE 14
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Dios te guarde, kermoso nino,

Y te libre de desgracias,

Bajo de santa obediencia

Yo me vas a negar nada.

Pregunto: ^quien es tu padre?

El nino respuesta daba:

Es mi regalado padre

El senor Don Juan de Lara;

Mi madre ya bien lo sabes

Que se llama Dona Laura.

Esto que oyo el caballero

De puro gozo lloraba,

Se arroja y besa las plantas

De San Antonio de Padua.

Se despidio San Antonio

Dejando paz en el alma.

Supo el senor arzobispo

La maravilla tan alta,

Le ofrecio ser su padrino,

Bautizarlo con su gracia.

A su akijado le mando

Y a su comadre le daba

Para ayudar en la fiesta

Seis mil ducados de plata.

Dio el caballero limosna

A todos en mesa franca.

Yiva el senor San Antonio,

Que nos defiende y am para,

Y kasta el senor arzobispo

Le dijo sermon de gracia.
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BLANCA FLOR Y FILOMKNA

Cuando la leona andaba

Entre la paz y la guerra

Con sus dos hijas queridas,

Blanca Flor y Filoraena,

Llego el duque Fernandillo

Y se enamoro de una de ellas;

Se casa con Blanca Flor

Y pena por Filomena.

Luego que se caso

Lo (1) llevo para su tierra,

A los nueve meses vino

A la casa de su suedra (2).

Bien venido seas, hijo,

Bien hallada seas, suedra.

^Como quedo Blanca Flor?

Senora, ha quedado buena,

Y solo el parir le falta.

Me ha mandado Blanca Flor

Que venga por Filoraena.

^Como lo Uevarls
, (3) hija,

Cuando es una muchacha tierna?

Yo lo llevare, seiiora

Como hija mla que fuera.

Lo subio para el caballo

Y en las ancas lo sento.

(1) La.

(2) Suegra,

(3) Llevaras.
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En mitad del camino iban,

Su intencion le declaro.

^Que tienes, cunado mlo?

^0 el demonio te tento?

Estas palabras que dijo,

La lengua que le arranco.

Vido (1) pasar un pastor,

Con la mano lo llamo,

Y dice: lleva esta carta

Para mi Blanca Flor.

Blanca Flor lego (2) la carta

Y del susto malpario.

El Conde de Arcos

Retirada esta la infanta,

Que no *sta corao solla,

Porque el rey no lo (3) casaba

Xi tal cuidado tenia.

Ella lo estaba pensando,

Se enfermo de tal fatiga,

MandaZo 11am ar el rey,

Como ellos le avisarlan.

—^;Que tiene mi hija, la infanta?

^Que tiene mi hija querida?

(1) Vio.

(2) Leyo.

(3) La.
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—Plies, senor, venga mi estado,

Que mi edad ya lo pedla.—

—jHola! quo dices, infanta,

La culpa es tuya, no es mla,

Puesto que vos (1) no quisiste

A1 prlncipe de la Hungrla.

Caballeros en mi reino,

Igual a el no lo liabla,

Solamente el Conde de Arcos;

Pero hijos y mujer tenia.

Un consejo dame, infanta,

Que el mlo no bastarla,

Tu madre es ya fallecida

Donde consejos pedla.—

—Le daba un consejo, padre,

Por si a usted le parecla:

Manden a 11am ar al Conde

Pa (2) manana a mediodla

A comer en nuestra mesa

De lo que en palacio habla,

Y despues de baber comido

Le diga de parte mla:

Vos le ofreciste a la infanta

Cosas que no te pedla:

Palabra de ser su esposo

Y ella tu esposa serla.

Ahora te mando yo

(A) Tu mujer quites la vida

Mandan a 11am ar al Conde

(1) Tu.

(2) Para.
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A su casa a mediodla;

—Ire a su llamado el rey (1)

Aunque estaba de partida.

—Bien venido seas, conde,

Bien venido, vida mla;

Y comieron en la mesa

I)e lo que en palacio habla.

Despues de haber comido

Le dijo el conde asina (2):

Vos le ofreciste a la infanta

Cosas que no te pedla:

Palabra de ser su esposo

Y ella tu esposa serfa;

Ahora te man do yo

(A) Tii rnujer quites la vida.

—Eso si que no, buen rey,

Eso si que yo no harla.

—Si no la matas, buen conde,

A ti te quito la vida.

—Si, la matare, buen rey,

Basta sea su pedida: (3)

Alla se avendran con Dios

Y la justicia divina.

Sale la criada a ver

Segun su ama le pedla.

—^Se halla bien el conde de Arcos?

—Muy triste y sin alegrla;

Cenaba con su condesa

(1) Ire al «llamado» (ant.) del rey.

(2) Antic, por «asi».

(3) Pedido.
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Y en llanto se deshacla.

Tarabien la condesa llora,

Mas la causa no sabia.

—^Por que lloras, conde de Arcos?

—^Por que lloras, vida mla?

—Porque antes servl a una dam a,

Una que mucha valla,

Y ahora lo sabe el rey

Porque ella lo avisarla,

Y ahora me manda a ml

Que a tl te quite la vida.

—El morir no temo, conde,

No soy sola en esta via;

Solo con ser vos mi esposo

Tengo la dicha cumplida.

Consejo te daba, conde,

Si acaso te parecla:

De irme al lado de mis padres,

Que all! oculta me tend rlan.

Y tambien a tus hijitos;

Padre de ellos yo serla.—
—Eso si que no, senora;

Eso si que yo no harla,

Y despues lo sabe el rey

Y me quita a mi la vida.

Abrevea, (1) mujer, abrevea.

—Dejam e entonces rezar

Una oracion que sabia.

Misericordia, Sehor!

Otorgame vos la vida;

(1) Abrevia.



No me juzgues del pecado,

Pues tantos he cometido.

A tl te perdono, conde,

Por tanto que te querla;

No perdono a la condesa,

Lo cito a los doce dlas;

Ni tampoco al rey su padre,

Lo cito en los veinticuatro,

Y a vos te convido, conde,

Dentro de los treinta dlas.

Saco una soga delgada,

Que en el cinto la trala

El pescuezo le apreto;

Ya esta muerta y fallecida.

Aqul ha muerto la condesa

Por rigor y por justicia;

Alla se avendran con Dios

Y la justicia divina.

LA FE DEL C1EGO

Caminito de Belen

Yiene un rlo de beber,

Como el camino es tan largo

El niho pide’e beber.

La Yirgen le dice al niho

— No tomes agua, mi vida,

«No tomes agua, mi bien.

«En el puesto de Santiago
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«Hay im rico naranjel

«Que un pobre ciego lo cuida,

«El pobre ciego no lo ve»—

—Ciego, dame una naranja

Para este Niiio placer

—

Respuende el ciego y le dice:

—Agarra las que has menester

—

Tantas fue las que agarro

Que el ciego empezo a ver.

Respuende el ciego y le dice:

—jOh! ^quien es esta mujer

Que me ha hecho tanto bien?

—Soy la madre’e Jesucristo

—

Y se fue al afecto a Helen.

LUIS ORTIZ

Luis Ortiz se llama el mozo,

Luis Ortiz es el famoso;

Llamalo un dia su padre

A solas a aconsejarlo,

Y le dice:—For tu causa

For tu causa, Luis Ortiz,

La hacienda se va acabando.

Toma esta espada y caballo,

Y toma estos dos mil pesos,

Y te vas a la ciudad,

Sientas plaza de soldado.—

Luis Ortiz, como era loco,
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Enterrd (1) espuelas cual raYo.

A la vuelta de una esquina

Ye peleando a su tlo,

Y por all! defenderle,

Diez punaladas ha dado.

Esto lo supo el Gobierno,

Mando publicar un bando:

«Quien quiera tomar a Ortiz

Toraara dos mil ducados».

—Yo lo tomare, senor,

Dijo don Pedro Enchabrado, (sic)

Que yo soy un endiablado

Con treinta y einco corchetes

Y mil hombres de a caballo.—

Cortaron por arenales,

Donde habitaba Ortiz;

Mas, viendo esto Luis Ortiz,

Se desmonto (’e) su caballo;

Con la punta de su espada

Una rayita ha form ado,

Y dice: «San Pedro y Pablo,

Y mas los dos angelitos

Que tiene el Senor al lado,

Que (a) quien pase esta rayita

Cuatro mil pedazos lo hago».

En esta batalla estaba

Cuando llego un primo hermano:

—,;Es posible, Luis Ortiz,

Es posible, Luis hermano?

El que heriste en San Felipe

(1) Clavo.
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Alli
t
ayer, esta enterrado;

El que heriste on la cancha

Hoy alia estaba jugando.

—jQue haremos, pues, hermanito!

jTodo lo que esta bien hecho,

Todo esta bien acabado.

—

Asl, pues, se lo llevaron

For un camino real.

Encontro a unos cinco amigos:

—^Es posible, Luis Ortiz,

Es posible, Luis amigo?

El que heriste en San Felipe

Alll, ayer, esta enterrado;

El que heriste tu en la cancha

Hoy alia estaba jugando.

—jQue haremos, pues, amiguitos!

Todo lo que esta bien hecho,

Todo esta bien acabado

Y si hoy nadie me libra,

Ya manana sere muerto.

—

Cuatro empezaron la guerra;

Uno quedo desatando.

Desatado Luis Ortiz

Y con la espada en la mano,

I)e treinta y cinco corchetes

Y mil hombres a caballo,

No le ha quedado ninguno.

Cogollo

jViva el sol, viva la luna,

Y que vivan las estrellas!
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Agradables Caballeros,

Cogollitos de lombriz,

Aqul se acaba el corrido,

Corrido de Luis Ortiz.

DON JACINTO Y DONA LEONOR

Dona Leonor de la Eosa,

Que pocas se han visto

Que no mueran deshojadas

A manos del precipicio.

Dios se esmero en dibujarla,

De manera que la hizo

Iraan de los corazones

Y de los hombres hechizo.

—Deja cristiano, tu ley

Y sigue la que yo sigo,

Adora mi dios Makorna

Y te casaras conmigo.

—Yo dejare yo mi ley,

Pues serta un barbarismo,

Y mi alma no quiere ir

A los profundos abismos.

—jHala, mis soldados, hala!

Hala, mi guardia y ministros!

jA prender en el instante

A este cristiano atrevido,

Que quiso violento v loco

Violentar el amor mlo!



Tengan ejemplo las madres

Y no casen a sus hijos

Por interes del dinero

Que se vende en el guarismo.

LOS CUATKO VALIENTES

Atencion, noble auditorio,

Todo el orbe se suspenda

Mientras mi lengua declara

La mas renida pendencia

Que sucedio en Barcelona,

Siendo la ocasion pequena,

De cuatro nobles vasallos

Del Rey de Espana que aumentan

Las voces con sus kazanas

Por Espana y fuera de ella,

Que con decir espanoles

Todas las naciones tiemblan.

El primero y principal

Es Don Diego de Contreras,

El otro es Alfonso Tellez,

Hombre de valor y fuerza,

Y don Caitano Garcia,

Yo me atrevo a numerarlo.

El otro es Pedro Cadenas.

Alferez, hoy reformado,

Sargento vive en galeras.

En esta ciudad se crio

Una dama hermosa y bella,

Espejo de la hermosura,

Dama de Pedro Cadenas.
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Alfonso con cien requiebros

Empieza a entretenerla

Y la dam a le responde

Y le Liabla de esta manera:

Vaya, espanol, a su tierra

Y no venga a pretender

La dama barcelonesa,

Mire que no faltara

Quien le rompa la cabeza.

Alfonso lleno de rabia

Y con risa descompuesta,

Alzo la mano y le did

Un bofeton a la hembra,

Que le deshizo la cara,

Los labios, dientes y muelas,

Y en sangre se la bano;

Y se va Alfonso y la deja:

Dile a tu amigo Cadenas

Que Alfonso lo espera afuera.

Ya se va Pedro Cadenas

Por la calle de su dama.

Se dice: ^quien fue el aleve

Que te ofendio tu belleza,

Sabiendo que yo estoy vivo

Y que corres a mi cuenta?

Yo le quitare la vida

Con esta espada sangrienta.

Y la dama le responde

Y le kabla de esta manera:

Yo fueras Pedro Cadenas

Si esta infamia tu no vengas,

Y le cortas tu la mano



Trayindole a mi presencia.

Salen los cuatro a pasear

Alegremente y sin pena

En un descampado sitio

Donde los cuatro se encuentrail.

Cierran los cuatro validates

Con tal valor y tal fuerza

Que el sol se par6 a mi rail os

En medio de su carrera.

Donisio Salamanga

(Dionisio Salamanca)

En nombre de Dios comienzo

Y la Yirgen soberana.

Te escribo, prenda querida,

Esta lastimosa carta,

Para que por ella sepas

La mala vida que pasa

El pobre de tu marido

Entre esta gente canalla.

Ya bien sabras, vida mla,

Cuando salt una manana

De la ciudad de Lisboa

Navegando al mar sus aguas.

Hacia las tres de la tarde

Fue nuestra desgracia tanta,

Que dos navigos (1) de moros

Nos venlan dando caza.

(1) Navi'os.



Por la manana a las cinco

Ya el barquillo aprisionaban,

Y despues de quince dlas

Eli Argel nos desembarcan,

Donde a todos nos vendieron

En unas publicas plazas.

Me com pro un turco muv rico

Que Mustafa se llamaba.

Al punto me did una azada

Para que al jardln me fuera

Y las plantas cultivara.

Estuve en este ejercicio

Seis meses por cuenta clara;

Plies al cabo de este tiempo

Un dla me dice mi ama:

(j Quedrds (1) saber, mi JDonisio
,

Que me abraso en vivas llamas,

Que de am ores yo me muero

Y que eres de ello la causa?

Yo te empeno mi palabra

De matar a mi marido.

Bespuendeme (2), pues, Donisio
,

Bespuendeme
,
pues, ^que aguardas?

Bien sabras que soy muy rica

Y que tambien soy bizarra.

Yo habra otra mejor que a. mi (3)

(1) Qtierras. Es vulgarismo general en Chile.

(2) Respondeme.

(S) «A im», por «yo».
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Ni en Portuga ui en Espana,

Y en siguiendo tu mi ley

Nadie habra que no te aplauda.

—Yo no he de olvidar mi ley,

Yanamente tu te cansas.

Ninque (1) mil pedazos me Jiagas.

Tiene (2) paz mejor con mi amo,

Que sera cosa acertada.

As! te digo, Selim a,

Que te vayas a tu casa.

Se di6 vuelta, pues, la turca

Y se fue para su casa.

As! que supo que estaba

Mustafa entregado al sueno,

Le did hasta seis punaladas.

Con voz exhausta deci'a:

Que este cristiano me mata.

Se junto la gente e casa

A agarrar al pobrecito,

Que en esas horas rezaba

A la soberana Yirgen.

Luego sobre ml cargaron

Dandome fuertes punadas,

Y as! ante el Rey me llevaron

Con las manos bien atadas.

(1) Ni aunque.

(2) Ten.

CHILOE 15
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Tambien se fue la tairaada

Aranandose la cara

Y diciendole: gran Senor,

Otorgame esta demanda

Para que con propias manos

Castigue tan grande infamia.

Llevatelo (1), dice el Rey,

Cuidado que se te vaya.

Me llegaron a poner

En una mazmorra de agua

Con cadenas y con grillos.

Y te encargo, esposa mla,

Luego que leas mi carta,

Le reces una novena

A San Antonio de Padua,

Que espero me ha de librar

De esta gente canalla.

Yo te puedo escribir mas

Porque el aliento me falta,

Que de pena y sentimiento

El corazon se me arranca.

Dije que Donisio estaba

En la mazmorra metido

Con su cadena de grillos

De seis varas muy cabales,

Su cuerpo muy mal kerido,

Yo teniendo mas sustento

Que un panecillo cocido,

(1) Llevatelo.
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Y s61o de agua un cuartillo.

Ya llega su ama y le dice:

Ya estaras desenganado

Con ese Antonio qne invocas.

<;En que te ha favorecido?

Benega (1) de IJios, renega
,

Y te casaras conmigo,

Y luego tendras por fijo

Que al instante que tu mueras,

Te iras con el gran Mahoma,

A gozar del Paralso.

—jAh! tu ya estaras ardiendo

Entre las llamas y llamas

Todos los siglos de Dios.

Tu riqueza y tu alcoran

Yo para nada lo (2) estimo;

Morir por mi ley yo quiero.

Diose vuelta, pues, la turca,

Dando gritos como loca

Diciendo: criados mios

Que yo en esta propia casa

Tenga tan grande enemigo.

En una hoguera quemarlo (3)

Por haber sido atrevido.

Se junto la gente e casa

A agarrar al pobrecito,

Lo llevaron donde estaba

Ya el fuego bien encendido.

(1) Reniega.

(2) Los.

(3) Quemadlo.
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Permitio el cielo clivino

Que las brasas se apagaran.

Hechicero es el cristiano,

Mas juro por mi profeta

Que en aceite he de freirlo

Hoy en esta misma noche.

Llego en esto San Antonio,

Sin ser de nadie sentido,

Y dejolo alii tendido

En el portal de su casa.

La mujer y sus dos hijos

Se levantan de manana

Y ven un hombre alii tendido;

Conocerlo no han podido.

^Quien tan lleno de prisiones

A mis puertas te ha traido?

Abrio los ojos Donisio

Entre llantos y congojas

o conoces ya, mi esposa,

A1 que tanto te ha querido?

^Hijos de mi corazon,

^No conoceis ya al cautivo?

Leonakda Robles

Salid un maltes de su casa

Jueves Santo por la tarde

Con un criado en compana.

A la vuelta de una esquiua



Encontro con una (lama,

Muy compuesta y adornada

Con una criada detras

Que a la senora acompaiia.

Senor ^como se lialla Ud?

Yuestro aspecto y vuestra farna

Soy noble, no dejareis

P>e otorgarme esta demanda.

Yo de mi casa lie salido

Sola con esta criada;

Voy a andar las estaciones

Como devota cristiana.

Yo de mi parte suplico

Que vengais en mi compana.

A ley, dijo el caballero,

Es preciso acompanarla

Yo de esto no pierdo nada,

Porque yo tambien camino

A las mismas circunstancias.

Caminan los cuatro juntos

Con mucbo amor en compana.

Yisitaron cinco templos

Y al ultimo de la grada

Se despidio el caballero,

Y le dice: no, seiior,

Hasta dejarme a mi casa,

Porque esto va siendo nocbe,

Esta lejos mi posada;

Yo importa que me acompane

Yuestra persona hidalga.
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Cortan calles y callejuelas,

Por fin llegan a la casa.

Se despide el caballero

Segunda vez con (1) la dama

Con muy fingidos carinos,

Y con muy dulces palabras;

Le ruega que suba arriba

Porque la merienda aguarda.

Disculpase el caballero

Diciendole que ayunaba.

Suba usted, le respondio,

Tomara bizcocho y agua,

No perdera usted su ayuno

Siendo una materia parva.

Subio el caballero arriba

El criado quedo abajo

A esperar que su amo saiga.

Fue el maltes bien recibido

En una muy regia sala.

Mandaron traer bizcochos

Y de buen vino una taza.

Dieron fin a la merienda

Conversando cosas varias

Cuando de improviso se vieron

Tres embozados de cara.

—De marchar ya sera bora;

—

Mas luego dijo la dama:

—De nada tenga recelo,

Son embozados de casa.

—

(1) Es usual la construction de «despedir» con la prep. «con».
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Saco el maltes un reloj

De plata sobredorada,

Diciendo las ocho sod,

Yo hago gran falta en mi casa,

Porque tengo que mandar

Para mi tierra unas cartas.

Viene entonce un embozado

Sin descubrirse la cara,

Dice: bueno es el reloj

Yeamosle, camarada.

Le toma el relo y le dice

Esta al servicio de usted

Esta pequena alkaja, w

Y cuando hoy se le hace nocke

jQue mas se le hard manana!

Yiendose asi el Caballero

En confusion tan extrana,

Con el corazon pedla

A la Yirgen Soberana.

Ya me quedo, senores,

A cenar en su compana,

Un gusto me kabran de kacer,

Pues yo tengo alia en mi casa

Un buen vino de presente

Que recibi esta manana

Con un poco de mistela;

Pido que al punto se traiga.

Llaman al criado arriba

Porque el amo no bajara

Y al criado diera cuenta

De lo que alii le pasaba.
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Se sube el criado arriba

Y le dice: marcha a casa,

El area luego abriras,

Y all! encontraras tapadas

Cuatro redoraas de vino

Y en la papelera mocha (sic)

Cuatro kallaras de raistela.

Toma las Haves y marcha.

A1 tiempo de darle las llaves

Tanto la raano apretaba

Que luego al punto penso

Que su amo en aprieto estaba,

Y tambien viendo a los tres

Que embozados se paseaban.

Se fue el criado ligero

Y abriendo al instante el area,

Hallo cuatro garabinas (1)

Y en la papelera mocha

Un par hallo de pistolas.

Pasmado quedo al mirarlas,

Salio el criado ligero,

Cargado de todas arm as.

Encontrose un granadero,

De su amo gran camarada.

Luego le dio clara cuenta

De todo lo que pasaba.

Se partieron los dos juntos

Y se fueron a la guardia,

Le dan cuenta al oficial

(1) Carabinas.
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J)e toclo lo que pasaba.

Y luego, al instante manda

Que vayan diez granaderos

A bayoneta calada.

Cortan calles y callejuelas; .

Por fin llegan a la casa.

Baja la criada a abrir

Y le dicen luego: jcalla!

Se suben todos arriba,

Dos quedan a retaguardia.

Se arrojan los granaderos

Sin darles pie ni veiitaja.

Ya el infeliz caballero

Con las dos manos atadas

Esperaba a su criado

Para que alii lo amparara.

Apresaron a los tres,

Tambien a. la falsa dam a.

Por ver si habla mas gente,

Corren cuartos y salas

Pero no encontraron nada;

Solo encuentran una puerta

Con dos candados cerrada;

Le piden que den las Haves

Y ellos por respuesta daban:

Yo se introduzcan al cuarto

Porque es de la vecina casa.

Los candados se arrancaron,

Las puertas al suelo echaban

Era una cosa horrorosa



Lo que all! dentro mirabau:

Diez enracionales (1) cuerpos

Que semejaban estatuas

Pedko Chaves (2)

En norabre de Dios comienzo

A Pedro Chaves nombrado

Lo ha pillado (3) la justicia

Dentro de un ’cuarto encerrado.

En esto dicen las damas:

—<;Que harem os en la ocasion?

Mas vale te viera muerto

Y no verte en la prision.

—

Aguarda, senor Alcalde,

Voy a buscar mi punal,

Lo deje sobre la mesa

Y no lo puedo encontrar.

Luego que tom 6 la puerta,

Ya su valor le sobro,

A1 primer tiro que dio

Criado y Alcalde mato.

Se fue a donde (4) su compadre

(1) Irracionales.

(2) En eete corrido falta por completo la rima de tal.

(3) Sorprendido.

(4) A casa de.
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En camisa, en calzoncillos;

])etras *e fueron siguiendo

Yarios soldaclos blanquillos.

—Abre tus puertas, com padre,

Que te vengo a molestar,

Que me habilites un caballo,

Me voy para otra ciudad.

—Uentra pa dentro (1), compadre,

Aqul seguro estaras,

Porque en mi casa no dentra (2)

Alcalde de otra ciiulad.—
En un cuarto lo encerraron,

Siete Haves le pas6,

La luna ya se esclisaba (3)

Y el coraz6n le aviso.

JDeviso (4) en una ventana

En donde sus ojos vieron

La patrulla de soldados,

Su compadre en medio de ellos.

—jAy mi compadre de mi alma!

jQue corazon tan tirano!

Pronto veras tu compadre

En la calle destrozado.

Soy compadre de agua y olio (5),

Padrino de cinco ninos.

—

Le remacharon los grillos,

(1) Entra para adentro.

(2) Entra.

(3) Eclipsaba.

(4) Diviso.

(5) Oleo.
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Sus ojos fueron dos mares

En un cuarto lo encerraron,

La confision (1) le tomaron

Su confesor le deci'a:

—Tu compadre y tus ahijados

Son tizones del infierno.

Por esto mism o les digo

jCuidado con los compadres!

Tal cosa no les suceda

Ni otro tanto no les pase.

—

Aqui da fin esta letra

J)e Pedro Chaves nombrado,

Que mahana le han de ver

En la calle destrozado.

Dona Juana de Rosa

De la mas noble matrona

Que ha celebrado la fama,

Referir quiero la vida

Si los cielos me dan gracia,

Para que sirva de enmienda

A todas las que aqul se hallan.

Es dona Juana de Rosa

De hacienda muy moderada;

Solo decirle su nomlire,

Es escusado mentarla.

Lindo talle y adornada,

(1) Confesion.



241

Que en los sagrados paseos

Los corazones robaba.

Andan muchos pretendientes

A1 rededor de esta daraa;

Ella no querfa a naide (1),

A todos los despreciaba.

Se querla meter a monja

Y su padre lo estorbaba,

Porque no tenia otra liija

Que su hacienda le heredara.

Completo los dieciocho anos;

Todo el bien pronto le falta

A1 morir su padre y madre

Quedando sola esta dama,

En poder de un tlo suyo

Para que el lo (2) gobernara.

Un dla se paseaba

A1 canto de una ventana;

Un galante caballero

Se ha dado a solicitarla.

El le dijo esta palabra:

—Lucero de la mahana,

jOh tu, rosa entre las rosas!

Aqul me tienes el alma,

Que yo te lo (3) quiero dar,

Tenelo (4) en tu pecho guardado.

—

Y el la de esta visita

(1) Nadie.

(2) Se emplea indistintamente en el vulgo para reproducir ora sustan-

tivos masculines ora femeninos.

(3) La.

(4) Tenia.
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Quedo muy enamorada,

Que ya no pudo dorrnir

Ni aun acostada en su cama.

De esto inocente su tio

De lo que a los dos les pasa

LTn dia la llamo a solas

Y le ha dicho estas palabras:

—^Quereis saber, mi sobrina,

Que Don Lorenzo de Alas,

Vuestro tlo y mi sobrino

E hijo de mi kermana

Quiere saber de tu hacienda

?

Y ella al punto le respuende (1):

Para Ud. de buena gana

Yo casarme con Lorenzo,

Para ml es cosa extrana,

Porque nunca se casan bien

Los que parientes se casan.

En la siguiente mahana

Llego Alonso de Mendoza,

Y ella cuenta lo que pasa.

Ella luego subio al anca

En su caballo ligero,

Que por los aires volaba.

Yo quiso recoger mas

Por no ir embarazada;

Siete leguas caminaron

(1) Responde.
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Y ya el sol les fatigaba.

Ella lleg6 fatigada

Y se entrego al sueno dulce

El la rairo todo atento,

Y le dijo estas palabras:

—Por si acaso eres la rosa,

Ya te encuentras deshojada;

Conmigo faltaste hoy,

Con otro lo haras manana.—
Inspirado del deraonio

Hubo de sacar la daga

Para quitarle la vida

Y tomo acuerdo y dice:

—Mejor sera irrae y dejarla.

—

Ella, cuando se despierta,

De su conciencia acusada

No viendolo ya decfa:

—jQue mujer tan desgraciada!

jComo te encnentras aqnl!

iAy ! triste en esta montaha!

iAy ! tio del alma mla,

Si tus consejos me guiaran

No fuera jayj tan infeliz.

Mas lnego tomo arrogancia

Y dijo asi de esta suerte:

No te has de escapar, villano,

De la tlecha que dispara;

No temas a una mujer,
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Que es cobardla villana.

—

Y despues encuentra un horubre

Que le dijo estas palabras:

—Mira, catalana hermosa,

^Quien te trajo a estas montanas?

—

Y ella pensativa dijo:

—Me trajo aqul mi desgracia

Que quiso asi con su rueda

Bedibarme (1) con sus alas.

—

Dljole entonces el hombre:

—Aqul hay un lugar que llaman

Alpuj arras

Para servir de criada.

—Yuestro consejo agradezco;

Pero no es cosa acertada

Dejar mi diligencia.

Aqul estoy para vengarme;

Pantalon dame y casaca,

Una espada y un sombrero,

Que es lo que a ml me hace falta.

—

Y el buen hombre lo (2) vistio

Hasta el pelo, hasta la barba.

Senor, dijo, esta fineza

Es el cielo quien la paga.

Siete anos le sirvid al rey

Por la tierra y por el agua;

Mas siempre entre si decla:

(1) Metatesis por «derribarme».

(2) La.



jAy ! Muerte como te tardas!

Luego por sus nobles hechos

De capitan fue graduada;

Mas con un cabo mayor

Tuvo no se que palabras.

Mas como dice el adagio

Que las palabras son causas,

Se enredaron de manera

Que arrancaron las espadas;

Batiose Rosa con el,

Y el cabo cay6 de espaldas.

Oyo la misa devota

Y beso la mano al Papa

Por la muerte que habfa hecho

Y asi quedo perdonada.

Y luego tuvo noticias

Como salla de marclia

Un escuadron de soldados

Be la provincia romana.

Y se embarco ella otra vez

A fe de una simple tabla,

Hizo la pezquisa y supo

Que all! el infeliz estaba.

Ella luego le conoce

En el talle y en el habla

Y le arrojo una pistola,

Provista de buenas balas,

Y all! el infeliz cayo

Tendido en tierra de espaldas.

Lo (1) llamo luego el obispo,

Y luego ella asi le habla:
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Sabed que yo soy mujer

Y de sangre titulada

Yacida de Barcelona

Y respuendele (1) el obispo

Y de esta suerte le habla:

—Mira, mujer, levanta,

Yo te juro y te prometo

Que estas ya bieu perdonada.

—

Despues se eutro eu uu convento

Doude liizo uua yida santa.

A1 otro dla por calles

Ella asi dicieudo andaba:

Teugan ejemplo doucellas

Y uo seau tau livianas,

Que uo les suceda ser

Alguna vez traiciouadas.

La Devota

El rev tenia uua liija,

Echaba mil maravillas,

De oro andaba calzada

Y de plata bieu vestida.

Esta era devota

De Yirgen Santa Maria,

Tres rosarios rezaba,

Todos tres de uu dia:

Duo de mauana,

Otro al mediodia,

Otro sileucio de noche

(1) Respondele.
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Cuando su padre dorrm'a.

Ya vendran los Caballeros

Que por ml preguntarlan,

Preguntarlan de lej antes (sic)

Palacios de barrla, (sic)

Haciendo figurines

Y serafines.

Si quisiera ser monja,

Tal cosa no pasarla;

Si quisiera ser casada,

Tal cosa no intentarla.

Mandeme dejar a una montana

onde no vive gente viva,

’ onde la culebra grita,

La serpiente respondla.

Con un angelito del cielo

Mandeme dejar la comida,

Con una palomita blanca

Mandeme dejar la bebida.

La Nayidad

La Yirgen con San Jose

Se juntaron en un dla,

La Yirgen, andaba en cinta

San Jose fue por lumbre,

Que otro remedio no habla;

San Jose cuando volvio,

La Yirgen, era parida.

— Bajen angeles del cielo

Para alumbrar a Marla.
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Unos bajan los panales

Otros bajan el aceite

Para alumbrar a Maria.

En lo mas alto del cielo

Hay una rosa florida

Debajo de aquella rosa

Esta la Yirgen Maria

Llorando lagrimas vivas

—^Por que lloras, hijo mlo?

Yo lloro por sed que tengo

Yi por hambre que tenia:

Lloro por los pecadores,

Que el mundo se perderla.

La fiesta de la Candelakia

Ya se prepara la gente

He Calbuco y Puerto Montt,

Lo mesmo (1) en Castro y Achao

Y en Ancud pa (2) la juncion (3).

Ya levantan sus banderas

Ealandra, bote y vapor,

Y en los despachos se vende

Aguardiente del mejor.

(1) Arcalsmo por «raismo

(2) Para.

(3) Funcion.
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La fiesta ’ e la Candelaria

Se celebra el dfa dos,

Y es en el mes de Febrero

Como el aiio que paso.

La gente gran tripulina

Arm a con esta ocasion,

Se embarca con mucho gusto

Para ir a la juncion.

Unos van por cumplir manda

Otros por vender licor,

Otros por echar su caeca

Fm aquella diversion.

En los botes y las lanchas

Todo es una confusion:

Gritan mujeres y ckicos,

Cada uno con mas voz,

Hasta que ya preparados

Manda mu}^ fuerte el patron:

« jSurge (1) tu pronto la vela

Marcka, vete al portalon!»

El viento es de travesla

Y pega por el babor;

Van esas lanchas tumbadas

Y adentro gritan: « jadios! »

Al llegar a Carelmapu

Todo es una animacion:

Eepican mas las campanas

Y comienza la juncion.

La iglesia se llena al tiro

Por oir misa y sermon,

(1) Sube, iza
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Por ver a la Candelaria

Yestida con gran prim or.

Y despues, sobre el altar,

Se forma un gran monton:

Son los carinos qne traen

Los fieles con devocion.

De rodillas aquel hombre,

Ahl se arrastra con dolor,

Una vela en cada mano

Por cumplir lo que juro.

Aquella, besando el suelo

Con una grande afliccion,

A1 altar se va acercando

Y ahi su manda cumplio.

En hombros sacan la Yirgen

Y mas brillante que el sol,

Ban la vuelta por el pueblo

Y cantando una oracion.

Y aqul concluye la fiesta

Y viene otra diversion:

Suenan todas las guitarras

Y mas chilla el acordion.

Las fritangas de empanadas

Se las comen de un tiron;

Yenden sus quesos los huasos

Y no abastece el licor.

Y comienzan las peleas

Y va v viene el bofeton,

Y se echan las topiaduras

Frente al macizo varon.

Y cuando se acaba el dla,

Todos, de un solo tiron,
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A embarcarse van de nuevo

Ilechos una compasion.

Las guitarras sin sns cuerdas,

Resollando el acordion
,

Botellas y piperfa

Ya sin pizca de licor.

Ya vuelven las lanchas todas

Con muy fuerte ventarron:

Yiene del faro cargando

Por la proa y estribor.

Y se arma otra vez a bordo

Una horrible confusion,

Mariada viene la gente

De tanto mar y licor;

Los ojos amoratados,

Destrozado el pan talon,

Y sin cobre en el bolsillo,

Que todo alia lo jundid.

Las mesas vienen sin patas

Y la artesa se quebro,

El (1) sarten sin pizca ’e mango,

Todito se agujerio.

Muy tristes y pensativos

Llegan al muelle en monton:

«De la fiesta ahora vengo»

Contestan a media voz

Aquellos que antes gritaban

Tan fuertes como un canon,

Y asf concluye la fiesta

Hasta prousima ocasion.

(1) La.
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El temblor del ano 1837

Emperatriz de los cielos,

Madre de Dios soberana,

Madre de Jesucristo,

Maria, llena de gracia,

En este triste destierro

A ti suspiran y clam an.

jLo que se ha visto en Ckiloe

Y en Valdivia, Virgen Santa!

Un Martes por la mahana,

Ih'a siete de Yoviembre,

A las siete de la mahana

Rubieron (1) siete m areas.

En el ailo treinta y siete

Se ha sentido un terremoto

Que las tierras se doblaban,

Haciendo concavidades

Y abriendose las montanas.

Las fieras daban bramidos,

El mar furioso amenaza,

El viento soplo bastante,

El agua se desbordaba,

Los eneficios (2) cayeron,

Los templos y las murallas:

Todo fue una confusion.

La gente toda turbada

(1) Hubo.

2) Edificios.
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En el puerto de San Carlos,

En el palacio y las playas

Se ban reunido las gentes

Para encomendar sus almas,

Todos puestos de rodillas

Ante la imagen sagrada

De Jesus sacramentado.

A1H se han postrado en tierra,

Que los alientos le (1) faltan,

Los padres de la oracion

Eecien venidos de Italia, (2)

Y llorosos en el templo

Y del altar en sus aras

Celebrando el sacrificio

De la misa sacrosanta.

Se asustan los circunstantes

Que all! presentes estaban,

Y dentro del santo templo

Con otros se acompauaban.

Alla en la iglesia del Carmen

Se lia (3) desprendido unas tablas,

Y se ha roto la cabeza

Un sacerdote que estaba.

Un Santo Cristo de bulto

De la piedad soberana,

Su imagen all! presente

Del Eedentor de las almas.

(1) Les.

(2) Franciseanos italianos establecidos por aquellos anos en la ciudad

de Castro.

(3) Han.
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Senor ralo Jesucristo,

Que tus manos se desclavan

Del patibulo de la cruz,

Jesus, defiende las almas.

Aplaca, Senor, tu ira

De tu espada y tu venganza

Que contra los pecadores

Ya la tienes levantada.

De Carelmapu refiero

Cerca del pueblo a la chacra

Donde el mar se refugio

Cerca se hallan varias casas.

En esta kora de temblor

Se cierran puertas, ventanas,

Corren veloces las aves.

jQue movimientos el agua!

Por la boca de los n'os

Las olas del mar avanzan.

Todos pensaban en morir

Los que estaban en llamada (ramadas?)

Porque ya no tenlan consuelo,

Solo de Dios esperaban

La sagrada consolacion

Y la Madre Candelaria

Como madre protectora,

Que sus clemencias no faltan

Para libertar sus hijos

Cuando de veras la 11am an.

Solo para los ladrones

No tienen perdon sus almas:

Kobaron cuanto pudieron

A las familias que andaban
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Metiendose por los cerros,

Y como infernaron su alma

En los profundos eternos.

Por eso no temen nada.

Teneles (1) misericordia

A estas benditas almas

Por tu sangre reamada
, (2)

Y por tu cruz tan pesada

Que tu llevaste al Calvario

Diciendo as! la palabra:

jConsummatum est!

Ya esta la obra acabada.

La Quema de Chacao

(Notese lo caprichoso e irregular de la rima)

Para contar y decir

Mis razones son aleves
,
(sic)

Cuando el caso sucedio

De Nuestra Madre ’e Mercedes.

El jueves a media noche

Un padre de buena vida,

Estando rezando la Salve,

Alzo los ojos y dijo:

jQue se quema nuestra Madre!

(1) Tenles.

(2) Metatesis por «derramada».



— 256 —
Yisto que estaba cerrado,

Todas las puertas se abrieron,

Luego mandan a decir:

Que vayan a tocar a fuego.

De campanas el tanido

Al mundo lastima daba; «

En altas voces decian

Que la Yirgen se quemaba.

Se le quemo medio mauto

Y tres cuentas del Eosario,

Tambien se le quem6 el niclio,

Menos el escapulario.

Nuestro Senor Jesucristo

Tambien toco de la quema,

Se le quemo (1) los azoes? (2) (sic)

Las vidrieras quedan buenas.

Tres senoras de Santiago

Las alhajas le trujeron (3),

Para que con ellas mismas

Consigan el santo cielo.

Hermanos nuestros y amigos,

Procurar (4) luego enmendarse (5),

Que la Yirgen por nosotros

Ha permitido el quemarse.

Con esta no digo mas,

Escucken mi explicacion

Que Yuestra Madre ’e Merced

(1) Quemaron.

(2) Azogues?

(3) Trajeron. Una de tantas voces anticuadas usadas aun en Chiloe.

(4) Procurad.

(5) Enmendaros.



Nos dara la salvacion.

Con esta no digo mas,

Con esta ya me despido,

Que en las cuentas del Kosario

Traigo la Yirgen Maria.

Muerte de Juan Jose CoiJn

(Damos estas ouartetas como una inuestra del numen popular islefio.

Ellas son obra de un indlgena ciego, llamado Ignacio Antesoli. En

el las eanta la muerte de un carrilcino, vlctima de una explosion de

dinamita).

El veinticinco de Junio

Esta desgracia se vio:

Qne don Juan Jose Colin

En Lechagua se murio.

Aqui los restos dejo

Juntamente con un nino.

Era un grande carino

Que el Senor Dios le mando.

jYirgen Santa del Carmelo,

Que dia tan lastimoso!

Que ellos seran venturosos

Por una muerte tan cruel.

Digo yo a los Caballeros

Detenganse en el hablar

Para que se enmienden luego,

Aqui tienen ejemplar.

Sus restos fueron llevados

En casa de un buen amigo,

Llevando todos consigo

Su fervorosa oracion.



Echales tu bendicion,

Yirgen Santa del Carmelo,

Que ellos seran para el cielo

Cuando ya cumplan sus penas.

Este es el fallecimiento

De nn pobre en tierras ajenas,

Ya se fue la pobre viuda

Llevando sus criaturas.

jOh que grandes amarguras

Le vienen por el marido!

Pues dos cosas ha perdido:

El brazo y el corazon.

Aqui da fin esta letra

San Jose, mi padre Adan,

Sucedio esta gran desgracia

En el dia de San Juan.

Cukntos

Sin tener ninguno de caracter regional que ofrecer a la

«Sociedad de Folklore », nos vamos a limitar a enumerar

los que hemos oi'do contar o por lo menos enunciar entre

nuestros campesinos, dejando a los eruditos la tarea de

averiguar su procedencia.

Helos aqul:

1.

° El caballito de siete colores.

2.

° Las tres cosas no vistas.

3.

° El chancho jabali.

4.

° El compadre rico y el compadre pobre.

5.

° La belleza del mundo.

6.

° La talega.



7.

° La reina mora.
8.

° El ahijado del rey.

9.

° Los dos huerfanos.

10. La bola de oro.

11. La culebra.

12. Juan leso.

13. Juan sin miedo.

14. Pedro Urdemales.

15. El sueno.

16. El pololo, el gato, el raton y el mono.

17. La vieja encantadora.

18. La fiera encadenada.

19. La plum a dorada.

20. El hombre de los catorce.

21. Maria Cenicienta.

22. El raton Perez.

23. El gigante.

24. La cabra.

25. El perro y el gato.

26. El cordon de oro.

27. Los tres consejos.

28. Maria del Olvido.

29. La piedra zocata.

30. El goloso castigado.

31. La causa suprema o la tenquita.

Por lo que se refiere a «Adivinanzas populares», nada

nuevo podemos agregar a las que ha publicado la « Socio-

dad de Folklore ».



Pedimos perdon a nuestros benevolos lectores por la

deticiencia de nuestras informaciones y la pobreza de

nuestra contribucion a esta importante raraa del folklore,

y esperamos que nos le otorgaran en atencion: l.° a la

eonveniencia de no abultar demasiado nuestro libro y de

no segnir abusando de la hospitalidad que tan inmereci-

damente nos brinda la Revista de la «Sociedad Ckilena

de Historia y Geografla», honrada con plumas tan emi-

nentes; y 2.° en gracia de la urgencia que tenemos de

llegar a la parte lingulstica de nuestro trabajo, en la cual

hemos venido trabajando desde hace anos, consagrandole

nuestros mejores esfuerzos y lo mas precioso del tiempo

que nos dejan libre las tareas del rainisterio.

TERCERA PARTE

Estudios lingiiisticos

CHILOTISMOS

Designamos con este nombre los vocablos, locuciones y
modismos peculiares del Archipielago de Chiloe.

A1 eraplear la palabra «Chilotismos», que hemos forma-

do por autoridad propia del uombre gentilicio «chilote»,

hemos querido conformarnos con el uso general del pals,

que da esta denominacion al hombre nacido en Chiloe, y
con los autores que la admiten en sus lexicos como un

americanismo, si bien nosotros la reputamos destitulda de

toda base gramatical y logica.

La voz « Chiloe » parece provenir de la voz cliille («unas

gaviotas>^ segun Febres) y de la forma hue
,
que, agregada
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al primitivo, significa lugar, region, etc. <Chiloe» signifi-

caria, pues, '< lugar o region de gaviotas».

Desprendese de aqul que la verdadera escritura y pro-

nunciaci6n de la palabra « Chiloe » serla Chilhue, coma

aun pronuncian los indios civilizados del Archipielago.

Ahora bien, la verdadera derivacion gentilicia de la

voz «Chiloe» no es, a nuestro entender « cliilote » ,
como el

uso lo ha establecido, y esto por la razon de que en el vo-

cabulario de palabras gentilicias chilenas, no hay una sola

que tenga una desinencia semejante, a pesar de existir

muchos nombres de lugares o pueblos de formacion ana-

loga a la de « Chiloe ». Tales son: Anihue, Llanquihue
y

Dalcahue
,
Quirihue

,
Donihue, Carahne, Puyehue

,
Pencaliue

,

etc., voces todas de origen indigena, cuyo segundo com-

ponente es la forma hue, que ya hemos explicado.

Lo que nosotros opinamos es que ese fue en un princi-

pio un nombre despectivo, como lo es, v. g., monigote; quo

ese nombre liizo luego fortuna y que poco a poco lo fue-

ron acogiendo en sus columnas los lexicos del pals y aun

del Continente. acaso «chilote» no podrla ser la mis-

ma voz «chilenote» siucopada?

El doctor don Eodolfo Lenz califica con razon de tipa

extraho esta derivacion.

El ilustrado y sabio jefe de la comision nombrada por

el gobierno espahol para ejecutar un viaje polltico-cientl-

fico al rededor del mundo, don Alejandro Malaspina, en-

cabeza uno de los capltulos de su obra con este eplgrafe:

«Caracter de los habitantes de Chiloe o chiloenses».

E11 efecto, facil es convencerse de que, entre nosotros,

los derivados de nombres geograficos terminados en hue

aguda o grave, acaban constantemente en «ano», «eno»

«ino», jamas en «ote».

CHILOE 17
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Y asi, de «Quilpue» se form 6 «quilpueno»; de «Quiri-

hue», «quirihuano» o <<quirihueno>>; de «Dalcahue», «dal-

cahuino»; de Llanquihe, llanquihuano, etc.

Xi se objete que, por haber Chilhue tornado una forma

mas culta convirtiendose en «Chiloe», ha perdido la deri-

vacion que le corresponde, pues aim en este caso la ter-

minacion en «ote» que se le da, es enteramente capricho-

sa y arbitraria.

Es verdad que en el Diccionario de la lengua figuran

algunos nombres nacionales en «ote» u «ota», como «chi-

priote» o «chipriota» (de Chipre), «candiote (ant.) o «can-

diota>/ (de Candia), «ilota» (de Helos), «epirota» (de Epi-

ro) y alguno que otro; pero observemos que esas palabras

son de formacion griega, comonuestro adjetivo «patriota»

(de «patriotes»).

Ahora bien ^pretenderemos nosotros el honor de seme-

jante abolengo? ^Acaso, mientras floreclan aquellos histo-

ricos pueblos, nuestra insula no debla dormir todavia si-

glos y siglos entre las brumas de un mundo perdido en

las inmensas soledades del oceano?

Existen ademas, es verdad, algunos otros vocablos na-

cionales con identica o semejante desinencia, como «hoten-

tote», «bergamoto», «borgohota», etc.; pero notemos que

el primero es palabra de origen holandes, que el segundo

es el nombre de una especie de perales y que el tercero

se aplica a una clase de armadura militar.

Mas, aun cuando existieran por centenares los naciona-

les en «ote», nada probarian ellos en favor de las palabras

«chilote», o, mejor, probarian demasiado, esto es, que ha-

bria que llamar «chilote» al habitante de Chile por su se-

mejanza con Chipre,. «islandiota» al de Islandia por su



analogia con Candia, «tirota» al de Tiro por toner igual

terminacion qne Epiro, etc.

No divisaraos, pues, por que haya que apartarse, al

tratar de esta palabra, de la regia general qne preside a

la formacion de nuestros nombres nacionales, la cual hace

terminal' constantemente en «ano», «eno» o «ino» los de-

rivados de nombres en «ue» aguda o grave.

Y entre estas formas preferimos para «Ckiloe» la de

«eiio», por cnanto ella conserva sin alteracion el nombre

del primitivo.

Sin embargo, ya qne un uso fijo y couocido ha consa-

grado irrevocablemente la forma «chilote», no nos toca

sino respetar el fallo de ese legislador que Hainan vulgo.

Usus est tyrannus
,
como dicen los preceptistas.

Para evitar crlticas y censuras desfavorables de parte

de nuestros comprovincianos que no ban simpatizado con

nuestro trabajo, como tambien en obsequio de la verdad,

anticipamos aqul que una gran parte de los terminos y
giros anotados en esta parte de nuestra obra, son de poco

uso y liasta completamente desconocidos del elemento

ilustrado de la Provincia.

Nosotros mismos, antes de consagrarnos a la tarea de

recoger estos provincialismos, ignorabamos un sinnumero

de ellos; pero una labor tenaz y perseverante de cinco

aiios; una observacion constante del modo de hablar de

nuestros labriegos y Pescadores, que ha llegado casi a

constituir una obsesion en nosotros; una inquisicion labo-

riosa y continuada, practicada entre los maestros y perso-

mas competentes en esta materia, nos dan derecho a de-
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clarar que no hay en nuestra obra una sola palabra ni

giro que no esten suficientemente comprobados, como lo

exige un trabajo de la seriedad e importancia del pre-

sente.

No ha sido, pues, el afan de abultar nuestro libro, re*

cogiendo sin tino ni discrecion cuanta palabra y modismo

olamos por vez primera de los labios del vulgo, lo que ha

dado tan considerable extension a nuestro Vocabulario

relativamente al priraero que dimos a luz en 1910, sino

los estudios y observaciones mas concienzudos que hemos

hecho de la materia, y el mayor sosiego y espacio de tiem*

po de que hemos podido disponer para nuestra obra.

Esta circunstancia nos ha permitido tambien rectificar

varios errores y llenar muchos vacfos en nuestro primer

Vocabulario.

Para huir la nota de ligero con que pudiera motejarnos.

algun critico maligno, no hemos anotado aqul frases tan

expresivas como estas: «agua de alieuto» por tonico, «pa*

pel de pelea» por papel sellado, «olor del Senor» por in-

cienso, y algunas otras menos decentes que hemos oido<

de nuestros insulanos una que otra vez, porcuanto dichas

expresiones no estan en uso o le tienen muy reducido.

Mas, no se crea que el dialecto provincial que hemos

estudiado y ordenado, este en todo su vigor a lo menos

en el elemento vulgar de la Provincia, no: las nuevas ge~

neraciones formadas en el ambiente de la vida moderna

y mas ilustradas a causa de la creciente difusion de la en*

sehanza primaria y de las nuevas vias abiertas al comer-

cio e industria de la Provincia, van echando al olvido las

viejas palabras veliches de uso secular, y adoptando en su

lugar otras, que, aunque no siempre correctas, son, sin

embargo, de filiation castellana.
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Ami los mismos viejos indfgenas, entre los cuales se

refugian los ultimos restos del antiguo veliche y de los

indianismos de el derivados, tienen a menos valerse de

aquella lengua y aim de estos en presencia de personas

de mas valer o de mayor representacion social, y hasta

sonrien, entre risuenos y corridos, al oi'rlos en boca de es-

tos iiltimos.

Por lo general, ningiin habitante de Cliiloe que haya

cursado en las escuelas piiblicas o que por lo menos per-

tenezca a la clase media de la poblacion, usa indianismo

alguno, a no ser los nombres pertenecientes a la fauna

y flora chilotas o a los guisados prorinciales, eomo curanto
,

polmay
,
etc., y esto unicamente o porque dichos nombres

no tienen una perfecta equivalencia castellana o porque

esta no es conocida en la provincia.

Los poqulsimos Ohilotismos de uso general que conoce-

mos, como «atajado» (tabique), «enojar» (retar), «enraje»

(piso o suelo) <^mariola» (inferuaculo o reina mora) etc.,

son o falsas acepciones de voces castizas, o bien altera-

ciones de forma o palabras caprichosas derivadas del Cas-

tellano, gallego o de nuestro dialecto nacional chileno.

Nuestro Yocabulario, mas que a ofrecer a nuestros com-

patriotas y extranjeros un estudio de nuestro dialecto,

esta destinado a salvar sus ultimos restos.

Doloroso serla para nuestro amor propio de chilotes, no

haber sabido conservar para la posteridad el tesoro de es-

tudios y preciosas disquisiciones que encierra la hermosa

lengua de nuestros aborigenes, proxima ya a desaparecer.

N i era tampoco decoroso para nuestra provincia el de-

jar solos a los extranos en la fatigosa tarea de estudiar,

ordenar y conservar nuestro dialecto.

Ya don Alejandro Canas Pinochet, en un largo e inte-



resante estudio denominado Estudios de la lengua velicher

nos ha dejado valiosas informaciones acerca del folklore

y la lingulstica de los aborigenes del Archipielago de

Chiloe. Su diccionario de la lengua veliche
,
bastante ex-

tenso y detallado^s el primero y el unico que se ha com-

puesto y publicado hasta la fecha despues del que escri-

bio el padre Gaspar L6pez.

El doctor don Eodolfo Lenz, en su Diccionario Etimo-

logico de las voces chilenas derivadas de lenguas indigenas

americanas

,

estudia tambien con un considerable aeopio

de datos y en numero que asombra, dados su alejamiento

de Chiloe y el hecho de no haber visitado nunca la pro-

vincia, los Chilotismos de origen indigena.

No era, repetimos, decoroso que escatiraaseraos nuestra

modesta contribucion a esta abnegada labor, a este es-

fuerzo intelectual en que dos hombres estudiosos y pen-

sadores, pero extranjero el uno y, aunque chileno, extra-

ho el otro a nuestra provincia, disertan de una materia

in qua res nostra agitur.

A este fin hemos ordenado el presente Vocabulario, que

hemos hecho preceder de algunas indicaciones acerca de

la fonetica, morfologfa y sintaxis de nuestro lenguaje

vulgar.

Ofrecemos, pues, este modesto trabajo a los gramaticos

y filologos del pais, rogandoles lo acojan con benevolencia

y excusen sus errores y deficiencias.

CAPITULO PRIMERO

Cliilenismos sin uso en Chiloe

Expondremos primeramente los Chilenismos que no es-

tan en uso en Chiloe, para ocuparnos despues mas desem-



barazadamente en los vicios peculiares del lenguaje de

nuestra Provincia.

CAMBIOS FONETICOS

1.

° Iutercalacion, por via de elegancia, de una d entre

dos vocales: v. g.: «Marida», «bacalado», «mido», por Ma-

ria, bacalao, mlo. En Chiloe solo podrlamos citar la voz

«gentido» (gentlo) que una que otra vez hemos oldo.

2.

° Reemplazo de la r por la l al fin de diccidn. Ej.:

«calol» por calor.

3.

° Cambio de la c por la i antes de otra cot. Ej.: «pro-

teicion», « reito » por proteccion, recto.

En Chiloe se vocaliza esta c convirtiendola en u: vg.:

«proteucion», «reuto».

4.

° Fusion de las vocales concurrentes a, e en e: vg.:

«Rafel», «trer» por Rafael, traer.

Aqul no se conoce otro ejemplo de esta fusion que mes-

tro por maestro, y tal vez una que otra voz.

5.

° Cambio de la a por la e en las combinaciones de a

inacentuada seguida de i tonica, y al mismo tiempo dislo-

cacion del acento, que pasa a herir la llena. Ej.: «meiz»,

«peis» por malz, pals.

(3.° Supresion de la s final. Ej.: mei», «pei», «do» por

malz, pals, dos.

7.

° Epentesis de una r en una que otra voz. Ej.: «(
1

alix-

tro», «brunuelo» por Calixto, bunuelo.

8.

° Sustitucion de la llquida r por l. Ej.: clema» por

crema. En Chiloe solo hemos oldo «rublica» por nibrica.

9.

° Cambio de u por b antes de l o r. Ej.: «jabla» por

jaula; «Labra» por Laura.

10. Cambio de U por l: v. g.: «pelizco» por pellizco.



11. Cambio de n por 1: v. g.: «laranja», «alimal» porna-

ranja, animal.

12. Supresion de la r del infinitivo construldo con los

enclfticos «me», «te», «se» y «nos».

En Chiloe se verifica esta fusion fonetica del verbo con

el enclftico, solo cuando este es uno de los complementa-

rios lo, la, los, las: v. g.: «velo», «partilo», «contalo», por

verlo, partirlo, contarlo. En Espana el vulgo pronuncia de

igual manera.

13. Sustitucion de la partfcula inseparable ab por u-

v. g.: «usuelto» por absuelto.

14. Peemplazo de n por d al principio de palabra: v. g.:

«denguno» por ninguno.

15. Por ultimo, notaremos las siguientes alteraciones de

voces: «o» por <4iombre» empleada esta palabra como vo

cativo; <pailante» por «para adelante», «diairer» por «de

adre» (adrede); «dey» por «de all! » ;
<endey » por «de alii >

;

enta por «esta» en la frase «esta manana», etc., etc.

VICIOS DE CON.J UGACION

1.

° Empleo de las formas verbales «ais» o «ls» en vez

de «as» o «es> en la 2. a persona de singular del Presente

de Indicativo. Ej.: vos «anddis» (tambien andas), « conns

»

y

istibisv por tu andas, comes, subes.

2.

° Id de las terminaciones «ls>> y «ais>> en lugar de

ves» y «as» en la 2. a persona de singular del Presente de

Subjuntivo. Ej.: que vos «andis», que vos «comais», que

vos «subais» por tu andes, comas, subas.

3.

° Formacion del futuro singular de Imperativo me-

diante la supresion de la d final del mismo Imperativo en

plural. Ej.: «subf», «venf», « sail » ,
«decl» por sube, ven,

sal, di. IIso de la misma forma con enclfticos. Ej.: «acos-



fate», «movete», «sublte» por acuestate, inucvete, subete.
4.

° Cambio de la e de la terminacion, en i en la l. a y

2.a persona de plural del Presente de Indicativo de los

verbos de la 2.a conjugacion. Ej.: hacimos », «hacls» por

lhacemos, haceis.

5.

° Empleo de la forma «creida» por la correspondiente

al Copreterito, esto es, crela. Esto mismo ocurre, dice Vi-

enna Cifuentes (Romances Populares y Vulgares), con al-

gunos verbos de la 2. a y B. a conjugacion que tienen en

hiato, en el infinitivo, las vocales a-e, e-e, e-i, como traer,

leer, reir.

6.

° EsChilenismo sin usoenChiloe conjugal* «treigo-a»,

«leido-a>^, «reido-a» por traigo-a, leo-a, lio-a.

Esto acontece tambien con los verbos anotados en el

numero anterior.

7.

° Uso de la terminacion «ls» por «eis» en la 2. a per-

sona de plural del Futuro de Indicativo. En Chiloe existe

tambien esta sustitucion de formas; pero la terminacion

^ls » corresponde a la forma «as» del Futuro singular.

Y as! «comen's», que en el resto del pals equivale a vos

eomereis, en Chiloe corresponde a tii comeras.

8.

° Uso del participio «veido» por visto.

9.

° Id de <vay» por vayas. Ej.: Deseo que te «vay»

para alia.

VICIOS DE SI IS TAXIS

l.° Construccion del verbo haber con la forma plural

del participio.

« jOli! que terribles ban si’ os

En otros pasados tiempos!»

(Del corrido «Los terremotos de Chile».)
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° Empleo del provincialismo arcaico «a lo de» por

a casa de: v. g.: Voy «a lo de Pedro » (a easa de Pedro).

3.

° Construccion del adverbio de cantidad «tan» con

el adverbio «bien» en senal de encarecimiento o pondera-

cion. Ej . : «Tengo im caballo tan bien grande» que... por

tengo un caballo tan grande que...

Tales son los vulgarismos chilenos que no estan en uso

en nuestra Provincia. Si, no obstante, algunos de ellos

pertenecen tambien a nuestro lenguaje vulgar y no apa-

recen aqul corao tales, ello se debe o a falta de observa-

cion o a su poco uso.

Vulgarismos provinciales

CAMBIOS FONETICOS

1.

° Cambio de «v» por «f» y vice-versa como tambiem

de «g» por «j> y vice-versa, pero solo entre los indfgenas

que aim conservan el acento y la pronunciacion de sus

antepasados. Ej. «Viesta», «envermo», «convesar
,
por

fiesta, enfermo, confesar. A1 reves: «fotella», «fanco» por

botella, banco. «Guan» por Juan, «janas» por ganas.

2.

° Supresiou de la g inicial aun antes de consonante.

Ej. (gu)«erra», (g)«ota», (g)«loria», (g)«urbia» (gubia)..

3.

° Sustitucion de la o tonica por u\ v. g.: «canua ,«aco-

muda» poi canoa, acomoda.

4.

° Sustitucion de la o protonica por el diptongo ua en

las voces «aguanla», «aguanizar» - por agonfa, agonizar.

Pronunciase asi probablemente por asimilacioncon «agua»
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como se pronuncian «destornillarse» (desternillarse) por

asimilacion con tornillo, «replantigarse» (repantigarse)

por as. con planta y «arrellenarse» (arrellanarse) por as. con

lleno.

5.

° Elimiuacion de algunas consonantes finales prece-

didas de i postdnica: v. g.: «lape», piedra << lipe »
,
«raarte»

por lapiz, piedra lipis, rmirtir. Como se ve, la i se cambia

en e.

6.

° Conversion de i en e por disimilacion, aim siendo

tonica la primera de dichas vocales: v.g.: debeh, «utel»,

•«vaceo», «bajeo», «roceo» por debil, util, vaclo, bajfo,

roclo.

7.

° Supresion de la consonante «y:> al principio y en me-

dio de diccion. Ej. «egua» (lo que la acerca a su origen

latino equa y la identifica a su derivacion mapuche egua
),

«aer», «maor» por yegua, ayer, mayor.

8.

° Cierta gente mas inculta agrega una e paragogica a

algunas palabras, en especial al iufinitivo, la cual sirve

como de descanso o apoyatura a la consonante final de

dichas voces. Ej. Yoy a comer(e), quiero dormir(e).

Esta adicion es usual en la poesfa castellana antigua

y aun en Leon y en algunas otras partes de Espana.

En Chile, como confirmacion de lo dicho, tenemos la voz

«tabre» (taure) de tahur.

Antiguamente se prommciaba y se escribfa maldade,

Trinidade, etc.

9.

° Reduccion del diptongo le a i en varias voces. Ej.:

«pi», «ril», «hirve» (que es tambien vulgarismo espahol)

«ri(g)a», «riscoso», «hubise» o simplem elite «bise», por

pie, riel, hierve, riega, riesgoso y hubiese.

En esto hacen los islehos, sin saberlo, el mismo traba-

jo evolutivo que ha seguido en su formacion la lengua
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castellana, pues, por medio de una dislocacion del acento,

ie se redujo a i en algunos vocablos.

As! «sieglo», «siella», <priesco», «viespera», «mexiella>/,

dieron siglo, silla, prisco, vispera y mejilla.

Por esta misma razon se dice hoy indistintamente ur-

diembre y urdimbre, priesa y prisa. Entendemos que el

apellido Piesco, que es muy conocido en la capital, es el

mismo apellido Pisco, que abunda en la provincia de Val-

divia.

10. Por el contrario, se conserva en varias voces el dip-

tongo antiguo. As! «riendo», «riendes» de rendir.

No pocos pronuncian «Darieo» y « Dariego »
por Dario,

como antiguamente—aunque por diversa razon etimolo-

gica—se decia judiego (judaeus) por judlo.

En otro tiempo, dice Menendez Pidal, en leones y ara-

gones, el verbo servir se conjugaba yo siervo, tu sier-

ves, etc.

11. Supresiou de la b inicial. Ej.: «ufido», «ufanda»,

«ofes» por bufido, bufanda, bofes.

12. Supresion de la vocal i en ciertas palabras, como

«arrendo», «molesta», etc., por arriendo, molestia etc.

13. Eiiminacion de la primera vocal postonica de las

voces esdrujulas y de la consonante inicial de la sllaba si-

guiente, con atraccion de la ultima vocal. Ej.: estom(ag)o,

relamp(ag)o, hel(ic)e, cumpl(ic)e (complice). Verne N.° 2.

14. Epentesis de una g (suave) en medio de dos vocales

por afectacion o prurito de bien hablar. Ej.: Manu(g)al,

Manu(gu)el, su(g)ave, emple(g)ado.

lb. Conversion de la e u o en )os diptongos correspon-

dientes ie y neen alguuos nombres: v. g.: «enriedo», «con-

4:iento», «dueble» por enredo, contento, doble.



Respecto de la acentuacion, anotaremos las siguientes

particularidades.

1.

° Acentuacion de la debil en vez de la llena en los

vocablos « vemte», «treinta», que tem'an antiguamente esta

misma acentuacion, a semejanza de Dios, reina, vaina, etc.

2.

° Acentuacion grave de voces esdrujulas. Ej.: orega-

no, robalo, pampano, indigena, etc.

3.

° Acentuacion grave de voces agudas. Ej.: civil, sofa,

ojala, sosten, cuantimas, etc.

4.

° Acentuacion esdrujula de voces graves: v. g.: ampa-

ro, silguero (jilguero), delito, saliva, sendero, solera, sono-

ro, suspiro, tranquilo, infinitos, pensativo, quejido, balido,

ladrido, pantano, traquido, sigilo, nativo, mendigo, peri-

to, transido, manido, siibido, etc. Hasta del chileno cuca-

rro hacen el esdrujulo cucaro.

5.

° Acentuacion falsa de otros vocablos. Ej.: poderio,

molestia, cuantua (cuanto ha), tardio, judio, etc.

6.

° Los indigenas suelen cambiar la acentuacion de las

palabras, haciendo de dos silabas un diptongo y acentuan-

do la silaba protonica: v. g.: <^porfio», «pelio» en vez de

porfia, pelea.

Como se ve, cambian ademas el genero de los nombres.

7.

° Dislocacion del acento de la forma se del verbo sa-

ber y su colocacion en el «no» cuando este negativo le

precede, pronunciiindose ambas palabras como una sola.

Ej.: «Nose cuando llegara nuestro amigo.

»

8.

° Id. del acento principal en las formas verbales con

encliticos y acentuacion del primer enclitico; con lo cual

se pierde el acento secundario del segundo. Ej.: «damelo»,

«traemelo» por damelo, traemelo.

9.

° Acentuacion grave de las prim eras personas de plu-

ral del Copreterito en las tres conjugaciones; con lo cual
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los islenos conservamos mejor que nuestros compatriotas

la acentuacion latina.

10. Dislocacion del acento en la l.a persona de plural

del Presente de Subjuntivo con enclitico, haciendole pasar

de la primera vocal de la terrninacion a la ultima. Ej.:

comamola
,
toquemola por comamosla, toquemosla. Como se

puede notar, suprimen tambien en este caso la s final de

la terrninacion.

11. Inversion del acento principal y secundario en los

gerundios construidos con encliticos, dando a estos el prin-

cipal y al verbo el secundario. Ej.: quejandose
,
afeitandote

por quejandose, afeitandote. Esta misma inversion en una

que otra forma, pero especialmente en el Imperativo, es

chilenismo. Ej.: sientate
,
damelo por sientate, damelo.

12. JPaeen con frecuencia aguda—pero esto solo entre

los islenos mas incultos—la ultima silaba del Oopreterito

del verbo ser, yo «;era», el «era», etc.

13. Por el contrario, hacen grave el Presente de Sub-

juntivo de singular del verbo estar, diciendo: yo «este»,

dl «este», etc.

14. Hacen tambien graves las dos primeras personas

del plural de la segunda forma del Preterito de Subjunti-

vo, conjugando «amaramosq «temieramos», «subieramos».

MORFOLOGI

A

1.

° El vulgo suele dar algunas veces segunda termina-

tion a adjetivos de una sola. Ej. principala, mayora etc.

2.

° Dan genero masculino a «cobija» (que convierten

en «cubijo»), a «porcion», «hambre», «costumbre» (a este

con menos frecuencia), y al reves, hacen femeninos a «cor-



diona» («acordeon») a «sofa» y «tarro», que convierten

en «tarra». Esta ultima voz la hemos oido solo en el gre-

mio de las lecheras. Tiene tambien cierto uso la voz «pe-

dida» por pedido.

3.

° Los indlgenas sueleu liacer masculinos los nombres

del genero femenino. Ejemplo: el «biesta», el «fotella»

por la fiesta, la botella.

Con meuos frecuencia convierten en femeninos los sus-

tantivos masculinos. Ejemplo: la «frazo» por el brazo.

4.

° Eespecto a los diminutivos, los forman las mas de

las veces sin sujecion a regia alguna como en el vulgo de

todo el pais.

Pasaremos por alto un gran niimero de diminutivos

formados caprickosamente, como «nuevito», «suavito»,

etc., por nuevecito, suavecito, etc., y apuntaremos en otro

lugar los diminutivos de nombres propios corrientes en

la Provincia, mucbos de los cuales deben tambien de ha-

llarse en uso en otras provincias de C^liile.

5.

° Supresion de la s de la terminacion en la 2.a perso-

na de singular del Preterito de Indicativo, v. g.: «subites»,

^comites)) por subiste, coiniste.

La adicion de la s final es tambien chilenismo.

6.

° Uso de la forma «hamos» por hemos.

7.

° Adicion de la n, signo de plural del verbo, al refle-

jo «se», construldo con formas verbales en plural. Ejem-

plo «vayansen», «sientensen», y tambien «vayasen» «sien-

tesen» por vayanse, sientense.

Esta forma es usada, segvin Menendez Pidal, en el kabla

vulgar de Castilla, Aragon y America; pero con la dife-

rencia de que en esos lugares acentiian siempre el verbo,

al paso que en Chiloe unas veces se acentua el verbo,

otras el enclftico.



Ademas en Ckiloe extienden este uso basta a los com-

plementarios lo y la
,
diciendo «traigalon», «demelan» por

traiganlo, denmela.

8.

° Contraccion de las formas imperativas <anda» j
«marcba» con el imperativo «ve» del verbo «ir.» y el en-

clltico «te». Ejemplo: andavete, marchavete.

9.

° Conjugacion de algunos verbos regulares como irre-

gulares de la segunda clase, v. g.: doblar, ofender, respon-

der, enredar, entregar, compremier, contentar, trozar,

tronchar, toser, coser, romper, soplar, esconder, etc.

Sin embargo, muchos de estos verbos se nsaron en lo

antiguo como irregulares, vg.; entriego, etc. Otros se usan

dialectalmente en Asturias, Bnenos Aires, Montevideo,,

etc., como ruempo
,
tueso, dueblo

,
etc.

Solecismos o vicios de sintaxis

CONCORDANCI AS INDEBIDAS

l.° Construccion del sujeto en plural con el verbo en

singular. Ej . : «Ya llego los soldados que se esperaban».

Sin embargo, en Cervantes leemos: «Y luego (a don Qui-

jote) se le vino a la imaginacion las encrucijadas donde

los Caballeros andantes se ponlan a pensar cual de aque-

llos caminos tomanan». Y en otra parte: «Entraron en la

ciudad, donde les sucedio cosas que a cosas llegam>.

Xo obstante, creemos que esta construccion es mas bien

un mapuchismo, pues en dicba lengua se pone muckas ve-

ces «la tercera persona del verbo en singular aunque el

nombre este en dual o plural, v. g.: aldun pu cona ciipay

por ciipaygn—muckos mocetones vinieron>-. (Febres).

Advertiremos, si, que este uso del verbo en singular
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con el sujeto en plural se verifica por lo general cuando

el verbo precede al sujeto.

2.

° Empleo de la palabra Usia en vez de Shi Senoria
,

hablandose de tercera persona. Ej.: «Cuando llegue a la

oficina, ja Usia habla salido».

3.

° Uso de la forma ustedes o ustes por «usted» para

hablar con una persona de respeto, juntando as! la perso-

nalidad con la pluralidad ficticia. Ej.: ^Que dijeron uste-

des? por ,;Qiie dijo usted?

4.

° Construccion del pronombre til con la forma canto-

ris (cantaras) del futuro, no obstante que dicha forma co-

rresponde a «cantareis».

5.

° Idem de «vos» con la segunda persona de singular

del verbo. Ej.: «vos eres muy mezquino»; anda vos a

buscarme el libro».

6.

° Uso unico y exclusivo del complementary acusati-

vo lo en los casos en que, por referirse a sustantivos fe-

meninos, corresponderla el la. Ej.: «^Viste ayer a Juana?

«No lo vi».

7.

° Uso de la forma les en vez de los como complemen-

tario acusativo. Ej.: ^Viste ayer a los soldados?>> Xo

les vi».

Este uso de les por los lo proscribe la Real Academia

Espanola, si bien Bello observa que esta forma ba sido

usada por escritores muy correctos.

FALTAS DE JiEGIMEN

l.° Empleo del nominativo del pronombre personal en

vez del terminal y viceversa.

Ejs.: Yo me gusta la musica \—-«Tu cantas mejor que

a mby.

CHTLOE 18



2.

° Usan como activos los siguientes verbos: caer, care-

cer, conversar, crecer, lidiar, pelear, pleitear, pregnntar,

sentar y alguno que otro.

Ejs.: « Antonio cayo el sombrero*.—«Yosotros lo care-

cemos todo».—^Quien te converso el asunto?».—«Lo creel

desde pequehito».—«Ya te he lidiado mucho tiempo».

—

<Ayer me pelearon en la calle*.—«Me pleitean (vease

Yoc.) en tn casa».—^/Quien mq preyunto? y> (^quien pre-

gunto por ml?).—«Yo me sientes el sombrero* (no te sien-

tes sobre el).

Hacen lo mismo hasta con verbos que pertenecen al

lenguaje provincial, como azarecir
,
romancear ,

etc. Kes-

pecto de estos verbos, vease nuestro Yocabulario.

Ejs.: « Perdl el juego porque me azareaste^

.

— «Hay que

romancear al enfermo para sanarlo*.

Bien se comprende que, aunque « sentar
» y « pregun-

tar* son activos de suyo, en las frases apuntadas el pri-

mero pide la construceion refleja, y el segundo lleva taci-

to su verdadero acusativo: la persona a quien se pregunta.

3.

° Al reves, usan ciertos verbos activos como neutros

Ej.: « Desde los 15 anos ya no crie (creel) mas.

4.

° Dan a veces un falso regimen a los siguientes verbos:

Alcanzar que construyen con «de».

Depender » » » «en».

Despedirse » » » «con».

Ir » » con «en» en vez de «a>>‘

Venir » »

Llegar » » » » »

Ejs.: «No lo alcance de ver ».—«En tl depende lo que

pido».—«Yoy a despedirme con mi amigo».— «Manana

ire en Castro*.-—«<iCuando viniste en este lugar?»

—

«Ayer lleg6 en Castro la tropa».
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CONSTRUCOLONES VICIOSAS1.

° Pleonasmo del adverbio aca o aqui en frases como

esta; Yen aca paca (para aca), ven aca aqui » .

2.

° Erapleo superfluo del verbo «mandar» con el infi-

nitivo «escribir», con el significado de enviar cartas, or.

denes, etc. Ej.i «Maude escribir (escribl) a mi hijo que re-

gresara cuanto antes ».

Esta frase de toda exactitud y propiedad en boca de

quien tenia que valerse—en tiempos de mayor atraso

—

de tercera persona para escribir cartas u ordenes, ha segui-

do usandose impropiamente por nuestro vulgo hasta el dla

de hoy.

3.

° IJso de la frase ellptica para que con el objeto de

reforzar y eucarecer nna afirmacion en el mas alto grado.

Ej.: «Este hombre es rico para que »
,
esto es, es tan rico

que no hay para que probarlo ui siquiera decirlo.

Acentuamos el que porque nos parece envoiver cierto

sentido interrogativo, como si se quisiera decir: «este hom-

bre es muy rico ,;para que decirlo?

Como confirmacion citaremos otros dos modismos muy

usuales, en que entra la proposicion «de». «jDe bonitojj«

que!* (para que) es una exclamacion que equivale a jque

bonito! Y que se explica: «,;para que hablar de lo bonito

que es?». «jDe eso pa que\ (para que), que es decir; «
(
ipa-

ra que hablar de eso?>

4.

° Peculiar de la proviucia es tambien una especie de

que exclamativo o de sorpresa, pospuesto siempre al ver-

bo con el significado de conque. Ej.: ^Vino que? » pregun-

tan refiriendose a alguien cuya llegada era esperada o de

la cual por lo menos se hablaba. «
(
iNo escribiste la carta
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qu£?)> Dicen significando extraneza o desagrado por no

kaber sido escrita.

Dan a estas preguntas una entonacion especial, que po-

dia representarse musicalmente por una sexta de la esca-

la diatonica, correspondiendo la nota baja a las primeras

palabras y la alta a las ultimas. Sin embargo, esta ento-

nacion o dejo no es siempre igual y fija.

5.° Usan mal traer por llevar. Ej.: «Yengo a traer (lle-

var) el libro que te preste».

Este es tambien, segun Orellana, un catalanismo, pues

los catalanes como los franeeses, no tienen mas que un

solo verbo para las dos ideas.

G.° Suelen asimismo dar al gerundio valor de infinitivo

precedido de <a» o «para» (gerundio en dum). Ej.: « Yen-

go buscando mi tarro» por «vengo a buscar, etc.»

Es un modismo araucano, pues en dicha lengua existe

esta clase de gerundios, llamados de intention.

7.

° Digno de mencionarse es tambien el uso del gerun-

dio con el significado de encarecimiento o ponderacion.

Ej.: «No liabiendo como el», que equiva^e a «no hay como

el». Por lo general se emplea en sentido favorable.

8.

° No pasaremos tampoco por alto la extrana signifi-

cacion que entre el bajo pueblo se da al gerundio «mu-

riendo».

Como existe una relacion de causa y efecto entre la idea

de «peste» y la de «muerte», el vulgo ka transladado la sig-

nificacion de abundancia que tiene la voz «peste» en sen-

tido familiar y festivo, al verbo «morir» a causa de la re-

lacion apuntada. «Y as! como se dice correctamente: «kay

en la plaza una peste de papas », alguien dirla festivamen-

te y en identico sentido: «hay en la plaza una «mortan-

dad de papas ». De alii el significado de este gerundio, al
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cual malamente se le liace modificar al sustantivo que in*

dica el objeto que abunda. Ej.: «en el mercado hay trigo

muriendo »

/

9.

° Con el objeto de reforzar uua idea negativa, dupli-

can la negacion, imprimiendo ast a la frase una siguifica-

cion contraria a la intentada. Ej.: «Xo dejes de no venir

manana» por «no dejes de venir manana».

Analogo a esta locucion es el empleo del verbo «prohi-

bir» con negacion, aunque este es tambien chilenismo y
tal vez vulgarismo universal.

Como el vulgo no advierte la negacion contenidaen el ver-

bo, se cree en la necesidad de expresarla en alguna forma. De

aqul que en Chiloe, en Chile y acaso en todo el mundo el

pueblo inculto diga: «La ley del Senor prohibe no matar».

«La Municipalidad prohibe que no se arrojen basuras a la

calle».

10. Interposicion de la preposition de entre la preposi-

tion sin y el termino del compiemen to. Ej.: «Me ful sin

del permiso de mis padres >/

.

Dan a la frase «sin de eso» la signiticacion de «no obs-

tante eso», «sin embargo de eso». Ej.: «Me impidieron

salir; pero sin de eso logre mi intento».

11. La expresion si que la emplean comunmente con el

significado de «diz que», de la cual estimamos que es una

corrupcion, y en este sentido equivale al vulgarismo chi-

leno es que
,
que se emplea tambien en Chiloe en igual

signiticacion.

Otras veces liacen de ella una exclamacion de sorpresa*

Ejemplo del primer caso: «E1 rey si que o es que (diz que)

llego al palacio en que su hija estaba encantada)), Ej.: del

segundo caso: «jEso conto si que).
»

que equivale a «jes

posible que haya contado eso!»
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12. Ciertos indlgenas, rehacios todavia a la construccion

castiza, suprimen la preposicion «a» de todos los comple-

mentos, expresandose: «ayer vi Juan; manana voy casa.»

13. Es curioso tambien el modismo «gque haciendo?»

en el significado de ^como? ^por que causa?—Ej.: gQne

liaciendo viniste? esto es, c^por que viniste?»—«gQue ha-

cienda se cayo el niiio?» esto es, «
(
Jcomo se cayo?»

14. Con el verbo pasar se forman construcciones muy

originales. En efecto, lo construyen con varias clases de

verbos, transitivos o intransitivos, dando a la frase una

linalidad aparente, un proposito determinado de ej ecutar

la accion indicada por el infinitivo.

Aun se dirla raejor que « pasar » usurpa al verbo con

que se junta su caracter de atributo, poniendose en su

lugar y haciendo de el un simple modificativo.

Ej.: « Juan .paso a caer el cuadro que llevaba».—«Anto-

nio paso a ganar a Juan en lacarrera».—«Jose paso a per-

der su libro».

—

« Pedro paso a desmayarse».— «Mi amigo

paso a sentar mi sombrero ».— «E1 caballo^a.so a morir en

el camino».

Damos aqul sus equivalencias. «A Juan se le cayo en

el camino el cuadro que llevaba».—«Antonio gano a Juan

en la carrera ».— «Jose perdio su libro en el camino».

—

< Pedro se desmayo mientras iba».—«Mi amigo se sento,

al pasar, sobre mi sombrero».— «E1 caballo murio en el

trayecto».

15. No omitiremos aqui las expresiones verbales « pa-

sar a traer» y «pasar a dejar», de las cuales la primera

significa xllevar de calles», «llevar abarrisco», «atrope-

llar » , y la otra: « dejar atras en la carrera, aventajarse a

alguien en los estudios, etc.».

16. Usan tambien incorrectamente el verbo « dejar

»
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como auxiliar en construccion con el paiticipio sustanti-

vo del verbo. Ej.: « Antes de venir deje tornado leche».

—

^Dejaste ya comido?

Sin embargo, no puede negarse que estas locuciones,

por vulgares y chabacanas que sean, tienen una fuerza y

energia de expresion de que carece la simple enunciacidn

del hecho: «tome leche, coml».

17. Expresan algunas veces en caso nominativo el

nombre del poseedor, el dial reproducen bajo la forma

de posesivo en concordancia con la cosa poselda. Ej.:

«Este es mi sombrero yoi.—«Esta es tu camisa tu ».

—

«Ese es su caballo eh.— Este es su libro el Maestro »,

Es indudable que esta construccion se debe a la influem

cia del mapuche ,
lengua en la cual se usan constiucciones

como estas: «Ni Chao inches: «mi Padre »; «ni cullin Path

rm: «la hacienda del Padre».

Son, pues
;
a nuestro juicio, de Indole diferente los casos

de esta anomala construccion que encontramos a veces en

buenos autores, v. g. en Cervantes, donde leemos: «E1 que

con los requisites xme he dicho... sera famoso y estimado

su nombre en todas las naciones pollticas del mundo».

18. Emplean el verbo «parecer» como sinonimo de

«gustar», «agradar», mediante la elipse del adverbio «bien

u otro parecido. Ej.: «Tu voz me parece mas que la de

Juan». El verbo no se construye aqul.con «mejor», que

es el predicado que pedia dicho verbo, sino con <mas»; lo

que esta indicando el cambio radical sufrido por este verbo

en su significacion.

19. Dan al relativo que el caracter de adverbio equiva-

lente a «como» en algunas expresiones que denotan admi-

racion o extraneza. Ej.: jQue es capaz!: « jcomo es posible!

»

|Que va a venir! »:. jcomo es posible que venga!
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20. Incurren, adermis, frecuentemente en el abuso de

los posesivos. Ej.: «Me duele mi cabeza», «No me quite

mi sombrero

»

21. Sustitucion del adverbio solamente por la preposi-

cion «ha.sta». Ej.: «Hasta ahora vengo»: «solo ahora ven-

go». «
(

;Cuando viniste?». <Hastesto» (hasta esto). Yease

esto en nuestro Yocabulario.

22. Empleo pleonastico de la preposicion «hasta» en

frases corno esta: « ^Hasta cuando vienes?»: ^Cuando

vienes?»

«,;Hasta cuando? » (usquequo) denota solo la continua-

cion de una accion.

23. Suprimen elreflejoen algunos verbos, como sentar-

se, bufonearse, establecerse, etc., diciendo por ej.: '<siente

Ud.»; «no bufonee Ud.»; «
(
id6nde establecerd Ud?» A1 re-

ves, dan forma retleja a verbos que no la tienen ni ad-

miten.

Ej.: « Agenciarse», «prevaricarse» (volverse loco), «be-

llaquearse», «crecerse», etc.

24. Usan, para la condicion, en las oraciones condicio-

nales de negacion impllcita, del Pospreterito en vez del

Preterito de Subjuntivo. Ej.: «Si tendrla (tuviera) dinero,

compraria aquel terreno».

25. Dan al verbo «socorrer» un significado j^asivo equi-

valente a socorrerse. Ej.: «Yoy a socorrer mi sueldo de

este mes».

Ademas entienden por socorrer » cobrar Integro el sa-

lario, no solo recibir a cuenta una parte de el.

26. Uso superfiuo del adverbio «mas» con el adverbio

de tiempo luego». Ej.: aMas luego hare lo que me man-

das », por « luego hare lo que me mandas».

27. Digno de mencionarse es tambien el uso del verbo
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«estar» como impersonal en construccion con una propo-

sicion simplemente dependiente introducida por el anun-

ciativo que, y que parece dependcr de la frase tacita «a

punto de», «a pique de». Ej.: «Esta que llegamos

28. Construccion pasiva del verbo «prohibir» con su-

jeto de persona. Ej.: «Estoy prohibido de fumar .

29. Consignaremos finalmente las siguientes expresio-

ncs, cuya equivalencia castiza daremos al lado.

A1 todo— Del todo.

Con demas= Por demas.

Hacerse al rogar— Hacerse de rogar.

Esto que diga= Digo, quiero decir.

Para que diga= » »

Muchos mas y variados casi liasta lo infinito, como en

todos los palses del mundo, son los vicios de lenguaje en

que suele incurrir nuestro vulgo; pero los liasta aqui con-

signados y los que se leeran en el Vocabulario, son los

mas resaltantes y los que hemos podido clasificar con cier-

to orden y metodo.

No se olvide que este es apenas un ensayo, el primero

que se hace en la materia, v que en esta obscura senda

no hemos tenido ningiin guia que nos precediera con la

antorcha en la mano. Nadie, pues, extrane si muchas ye-

ces tropezamos: algunas, por las asperezas del camino,

las mas, por falta de vista.

Y para justiticar a nuestra Provincia, concluiremos

diciendo que, si los vicios de diccion que aqui hemos

apuntado, son graves y numerosos, no lo son mucho me-

nos los que inticionan el lenguaje en las demas provin-

cias del pais.

^Acaso cada region no tiene los suyos, esto es, sus es-

pecialidades de elocucion, sus modismos locales, que, si
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por una parte deforman la lengua, van, por otra, prepa-

rando los eleraentos para nuevos idiomas, que, semej antes

a cuerpos organizados, crecen segnn las leyes del movi-

miento y del desarrollo?

Un idioma no es un teorema o un dogma fijo e inmuta-

ble como el llmite, ni tampoco es una banderilla que se

mueve a todos los vientos, sino una especie de organismo

viviente, que obedece fatalraente a las leyes vitales, una

sombra que sigue al cuerpo que la proyecta, sin adelan-

tarse jamas ni tampoco rezagarse.

De otra manera, un idioma solo serla un conjunto de

reglas y de vanas especulaciones de gramaticos, y no lo

que debe ser: eco fiel del pensamiento, natural vehiculo

de las ideas, refiejo de la cultura y civilizacion de los

pueblos.

VOCABULARIO

ADVERTEXCIAS

1.

a Los Chilotismos de origen castellano se escribiran con letra versalita

2.

a Los de procedencia indigena, araucana o quechua, con tipo negro.

3.

a Los de origen chileno o dudoso, as! como todos los chilenismos y demas

palabras sobre las cuales se quiera llamar la atencion, se escribiran

con letra cursiva.

4.

a El sonido que Febres representa por th, lo escribiremos aqui con el

signo thr.

5.

a El signo medio nasal que dicho autor escribe con g, lo representare-

mos por gn, subrayando las dos letras.



a.

Apunt.

b. f.

cont.

f.

f. v. s. i

f. v. s. i

interj.

inv.

loc.

m.

mit.

pi.

prop.

u.

u. g.

u. m. c.

u. m. c.

u. t. c.

u. t. c.

v. a.

v. n.

v. r.
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A UK E VIATI RAS

—adjetivo.

—De mis apuntes tornados entre los indios del Archipielago.

—barbarismo fon^tico.

—contraction.

—femenino.

i. —frase verbal de sentido activo.

nt.—frase verbal de sentido intransitivo.

—interjection.

—invariable.

—locucibn.

—masculino.

—mitologia.

—plural.

—nombre propio.

—usase.

—de uso general.

r. —usase mas como reflexivo.

s. —usase mas como sustantivo.

a. —usase tambien como adjetivo.

s. —usase tambien como sustantivo.

—verbo activo.

—verbo neutro.

—verbo reflexivo.

—vease.v.
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A

—Abajino
,

a. (a.) (u. m. c. s.)—En chileno, el habi-

tante de las provincias del Xorte y del centro. Es hoy de

poqulsimo uso.

En Chiloe se llama tambien as! al aserrador que tira

del extremo inferior de la sierra vertical de brazo.

—Abalizar (v. a.)—Colocar los remos de una embar-

cacion a lo largo y sobre los bancos, con el objeto de

atracar o solo para descansar. Es sencillamente una erro-

nea aplicacion del verdadero « abalizar » o «avalizar». Es

voz de uso entre remeros y gente de mar.

—Aboyantar (v. n.)—Boyar, en la acepcion de flotar

que se le da en Chile, esto es, «mantenerse sobre el agua

un cuerpo cualquiera aun cuando no sea embarcacion».

—Acuchurcado, a. (a.)—Lienzo que, despues de la-

vado, no ha quedado del todo bianco sino manchado o

apulgarado. De cochur (vease).

—Acuchurcarse (v. r.)—Ponerse acuchurcado un

lienzo.

—Achail (s. f.)—Gallina. De achau

:

gallina. «Alca

cichau: gallo (Febres). En quechua se le llama atahuallpa

(Gonzalez de Holguin).

—Achicadero (s. m. de u. g.)—Achicador, vertedor.

—^Achichl! (interj. de u. g.)—Exclamacion de frlo. De

thutku o thuthictha: interjeccion de quejarse por el frlo

(Febres). En quechua es jachachciy!: jque frlo! Gonz.

Holg.) Lenz, citando a Canas, trae jachuchuy!



Adolla (s. f.)—Es el manehue o sea molusco de mar

de concha univalva conoidal, perforada en el vertice. Per-

tenece al genero fisstirella. I)e « dollum: vinos choritos»

(Febres). Probablemente se trata de una erronea aplica-

cion de la palabra, pues el choro es bivalvo.

—-Adre (de) (adv.)—Adrede. El vulgo chileno pronun-

cia adre.

—Agallento, a (a.)—No significa agalludo
,
esto es,

astuto, sagaz, sino ambicioso, avariento.

—Aguantkro, a (a.)—Persona de aguante.

—Aguapi (s. m.)—Chicha mezclada con agua. Se aplica

tambien como adjetivo a toda bebida demasiado simple,

como cafe, te etc. Es corrupcion de la voz «aguapie».

—jAHORA! (interj.)—Exclamacion de sorpresa equiva-

lente a jes posible!

Aidar (v. a.)—Ayu-dar. Ej.: «aidame a levantar esta

carga». Nuestro verbo resulta asi pariente del verbo fran-

cos aider.

—Aipe (s. m.)—Sembrado primerizo de papas que se

hace con frecuencia a inmediaciones de la casa.

—Alto (a. inv.)—Se aplica a toda papa grande y esco-

gida, cualquiera que sea la variedad a que pertenezca.

Este adjetivo solo varia para el plural: «papa alto
,
papas

altos ».

^De « ayiin: querer, amar» o «de ayiintun: tener aticion

y voluntad»? (Febres).

La forma alto se explica: ayunto (como se llama en otras

partes) y>alnto >alto.
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Hay en el vulgo cierta propension a suprimir la u de la

combinacion yu en varias voces, v. g.: ardor por ayudar,

aistar por ayustar.

Tengase tambien presente que, segun Canas, la forma

aijun que trae Febres corresponde a la forma huilliche am:

amar, estimar.

Como confirmacion de lo dicho, notaremos que en algu-

nas partes de Ckiloe dichas papas se Hainan ayutas.

—jAju! (interj.)—Sirve para llamar a una persona que

se lialla distante.

No procede, a nuestro juicio, de la interjeccion j aj 6 !

,

como algunos han opinado, sino de la interjeccion anti-

cuada jaliol que se usaba entre los rusticos para llamarse

de lejos.

Aun boy en Espana los labriegos se gritan jahuu! para

llamarse a la distancia. El cambio de la li enj es, como

sabemos, corriente en el bajo pueblo chileno.

—Alascar (v. a.)—La a es protetica. « Lascar » es termi-

no de marina que significa largar o aflojar un cabo poco a

poco.

Metaforicamente Hainan « alascar » el acto de dar algo

de mala gana y como por la fuerza. Es el chileno « aflojar

la pepa o el quibis quobis>y equivalente al castizo «soltar la

mosca», esto es, dar o gastar dinero forzosamente.

—Alcacheu (s. m.)—Romaza grande. He alca: « ma-

cho » y de otro componente que nos es desconocido.

—Alcalde (s. m.)—Miembro del cabildo nombrado

para la mejor celebracion de las fiestas religiosas.

—AlemAn, a (a. y sust.)—Cualquier extranjero de ca-

bellos rubios y tez blanca.
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Probablemente porque fueron los alemanes los prime-

ros colonos que llegaron a Chiloe.

—Algarete (a. de u. g.)—Vago, vagabundo, andorre-

ro, rehilete. Este adjetivo se ha formado de la locution

adverbial «al garete», construlda con el verbo «ir» o

«irse».

—Algos, as (a. pi.)—Usase algunas veces por algunos,

algunas.

—Alhueponi (s. f.)—Una clase de papas destinada a

alimentar cerdos. De alhue: «diablo» y poni: «papa» (Fe-

bres).

—Alita (s. f.)—Canasto extendido de junco en que se

avienta el trigo. En otras partes de ('bile le Hainan llepa

y tambien balay
,
voz esta ultima que aparece en los dic-

cionarios de la lengua como un americanismo en la acep-

cion de cesta de mimbre o de carrizo.

De etimologia dudosa.

—Almo (hacer)—Tostarse cualquier genero al ponerlo

a secar en la turn bi 11a o al plancharlo. De algnuy: « cual-

quier cosa que se quema» (Apunt.)

—Alojo (s. m.)—Alojamiento, hospedaje.

Bien pudiera perdonarse a los chilotes esta palabra

cuando otros mas ilustrados escriben «desalojo» por de-

salojamiento.

—Alpelhue (s. m.)—Una siembra de papas ya cose*

chada. De allpe o aipe (v. Yocab.) y hue: «lugar donde

algo existe o ha existido».

—Altear (v. a.)—Otear.
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—-Alto arriba (de).—Expresion muy corriente en

vez de «de alto a bajo» o de « arriba abajo». Se usa mas

frecuentemente en la frase: «mirar a uno de alto arriba»,

esto es, con desprecio.

—Alujarse (v. r.)—Vestirse con lujo, aderezarse.

—Allhuecura (s. f.)—Papa desabrida que se destina

solo para los cerdos, segun Canas Pinochet. Tal vez de

alhue: «el diablo» y cura: «piedra» (Febres).

—Amaldicionar (v. a.)—Maldecir.

—Amancay (s. m.)—Yerba medicinal.

Segun Canas, el quechua tiene igual palabra para la

misma planta.

—Amonturar (v. a.)—Ensillar.

—Ampe (s. m.)—Una especie de los helechos. Canas

trae: ciilpe: una especie de helecho .

—Amucan (s. m.)—Huesped. De « amocanche: cami-

nante, pasajero» (Febres). «Amocan: hacer viaje a pie o a

caballo (Febres).

—Amunar (v. a.)—Apanuscar. Es probablemente co-

rrupcion de «apunar». no podrla derivarse de muno?

(v. Yoc.)

—Amurar (v. a.)—Amoratar. Ej.: «A Pedro le amare

un ojo de una bofetadax.

Es tal vez el verbo amoratar convertido en «amorar»

por influencia de «morado». El cambio de o en u es vul-

garisroo chilote y chileno.

—Axchetada (s. f.)—Pedazo pequeho de cualquier



— 293 —
cosa comestible que se recibe de mala gana. Ej.: «jMira

que anclietada de pan me has dado!»

Es voz derivada de ancheta.
•

—Ane (s. m.)—Jugo de las plantas. De ane
,
que en

huilliche tiene el mismo significado (Apunt.)

—Angul (s. m.)—Especie de perforacion natural en

terrenos de piello (vease) que se kalla en ciertos lugares

de la Isla.

Algunos islehos hacen de ella un uso supersticioso,

pues, segun el lado hacia el cual quieren 11am ar el viento,

encienden lena o chamarasca en uno u otro de los extre-

mos de dicko tubo. Es palabra de poquisimo uso.

La description que de el se hace en la pclg. 119 de esta

obra
,
no es exacta

, y se debe a un error de nuestro infor-

mante.

—Anqueno
,
a (a.)—Gloton, hambriento. ^Vendra acaso

de « anquen: cosa seca»? (Febres). Pudo aplicarse primi-

tivamente al que estaba seco de sed; despues, por exten-

sion, se aplicarla al hambriento. Equivale al ckileno am-

buciento (Roman).

—Anquentu (a. inv.)—Papa sajada con una concha u

otro instrumento, y puesta luego a secar al humo; con lo

que adquiere un sabor especial.

«Del verbo ancun: «secarse» se deriva anquentun

:

« pa-

ra poner a secar
»
(Lenz).

—Antusiasmo (s. m.)—Entusiasmo.

—Antusiasta (a.)—Entusiasta.

—Anascado
,
a (a.)—Se aplica al tejido que se hace en

CHILOri 19
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lienzo, deskilandolo a trechos y dejandolo a manera de

red o malla para formar sobre el las labores. Se usa por

lo general eomo sustantivo. Parece de origen quechua.

—Anascar (v. a.)—Formar el anascado.

—Arie (s. f.)—Clase de manzana. Malus communis. De

ani: manzana muy agria de Cliiloe (Cartas).

—Anil (s. m.)—Paja corta del techo de las casas de

campo. La mas larga se llama padal.

De aanul: encoliguado (para poner la paja encima y te-

char la casa)» (Febres).

En quechua la voz correspondiente es asanchi (Gonz.

de Holg.)

—Apache (s. m. y f.)—Amigo, companero.

Nuestros chilenistas estan divididos acerca de la eti-

mologia de esta palabra. Lenz, que escribe apachi y da a

apache como variante, estima probable una derivacion in-

dia, tal vez quechua.

Roman se pregunta: «<isera antifrasis de lo que hace el

indio apache, esto es, asaltar, asesinar? ^0 entrara en la

frase («estar apache
»)

la pace italiana, que se pronuncia

pache y significa paz?»

Aosotros nos atreveriamos a dar como etimologia no

del todo improbable la voz «aparcero», de la cual apache

seria una forma familiar y carinosa, y con la cual—en su

acepcion anticuada de companero—tiene identico signi-

ficado.

—Apegostar (v. a.)—Unir dos pedazos de tela. Es

voz arbitraria proveniente de «pegar», esto es, «unir oj un-

tar una cosa con otra, atandola, cosiendola o encadenan-

dola con ella».
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—Apulmonarse (v. r.)—Enfermar del pulmon las per-

sonas; hincharse el lomo de las caballerlas.

—Apurancia (s. f.)—Apuro, prisa, urgencia.

—Argulloso, a (a.)—Orgulloso.

—Arrancada (s. f.)—Es vocablo de significacion rauy

varia. Unas veces es sinonimo de vez, ocasion, turno. Ej.:

«Traje dos fanegas de trigo de una arrancada. Otras de-

nota acceso, ataque. Ej.: «Hoy tuve tres arrancadas de

tos». Indica tambien esfuerzo, empeno. Ej.: «He hecho ya

tres arrancadas para derribar el arbol».

—jArrealhue! (interj.)—Exclamacion del brujo al vo-

lar. De jarre! y alhue: «diablo», cuyo auxilio invocan al

volar, o tal vez de allhue : «poco a poco». En este ultimo

caso equivaldrla a «anda poco a poco, con cuidado».

—Arrecho, a (estar)

—

Genitalium alterationem pati.

Yease el verbo anticuado «arrechar».

Ut quidplura?

—Arregentar (v. n.)—Prosperar, mejorar en fortuna

o en salud, tener buen exito las cosas. ^De «regentar»?

La a serla protetica.

—Arrenquin (s. m.)—Muchacho loco, travieso, atro-

pellado. Es corrupcion de «arlequm».

—Arribano (a) (u. m. c. s.)—El aserrador que tira del

extremo superior de la sierra vertical de brazo.

—Arrumar (v. a.)—Arrimar, acercar. Ej.: zArruma

aca el escano».

—Aspamentero, a (a.)—Aspaventero. De «aspamien-

to», voz anticuada.
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—Atajado (s. m. de u. g.)—Tabique, atajadizo, pared

divisoria. Es tambien termino de coa.

Coa se llama la jerga usada por los delicuentes chile-

nos, corao la germama y el calo, que emplean los gitanos,

ladrones y rufianes.

—Athrathrao (s. m.)—Es el animal mltico llamado

basilisco (v. Mitos Popul.) De « achau: «gallina». (Febres).

—jAthrithri! (interj.)—Exclamacion del que se queja

por efecto de alguna quemadura.

Se deriva de ^athutliuy »: ay, ay, quejidos del que le

duele algo. (Febres).

En quechua es jacliachau! (Gonz. de Holg.)

—Atingido, a (a).—Afligido, apesarado. Tambien el

que padece de disnea.

—Atingimiento (s. m.)—Disnea. Moralmente, aflic-

ci6n, preocupacion penosa.

—Atingirse (v. r.)—Preocuparse demasiado de un pen-

samiento o de un hecho que aflige.

Tambien respirar penosamente.

—Atoroso, a (a).—Se dice de la comida facil de pro-

ducir atragantamiento, como harina tostada u otro ali-

mento aspero y grueso.

—Atrevidoso, a (a).—Atrevido.

—Auca (s. f.)—Especie de voqui. No sabemos cual de

los voquis es llamado auca en Cliiloe.

Hay tres clases de voquis: l.° Ercilla volubilis (voqui

traro, de Peru a Puerto Montt); 2.° Lardizabala trifoliata

(voqui bianco o pilpil voqui
,
en las provincias del Sur), y
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3.° Cissus striata (voqui Colorado, en las provincias del

centro y del Sur).

—Aume (s. m.)—Eco. En araucano «auquinco»: eco

(Febres).

—Austero, a (a).—Alarmista (Zerolo, Die.)

—Auto, (hacer) (n.)—Retozar, brincar los animales.

«aughcatun: jugar traveseando?» (Febres) ^0 de «huaytun:

^De saltar?» (Apunt.)

—Avilante (s. m.)—Avilantez.

—Aviso (s. m.)—Golpe de soslayo dado con el trompo

al trompo del contrario en el juego de este nombre. Cuan-

do este golpe se da con la pua, se llama quine o quinazo

(v. Yocab.)

—Azarear (v. a.)—Tratar de hacer perder al jugador

de bochas, trompo o cualquier otro juego, especialmente

de destreza flsica, gritandole, asustandole o distrayendole

de cualquiera otra manera.

Usase tambien en construccion cuasi-refleja. Ej.: «Per-

di el juego porque me azaree.y>

El ckileno azareaase
,
en la significacion de «irritarse,

enfadarse por alguna reprension, burla o palabra ofensi-

va», es tambien conocido en Chiloe, si bien lo es mas en

el sentido de correrse, avergonzarse (acholarse) por dicha

reprension, etc.

B

—Balsear (v. a. de u. g.)—Barquear, pues el transito

de los rlos o brazos de mar no se hace en Chiloe por me-
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dio de balsas, sino de pequenas embarcaciones: botes o

canoas.

Usase tambien como reflejo.

—Balseo (s. m. de u. g.)—Lugar o paraje donde hay

una o varias barcas destinadas a transportar pasajeros a

traves de los brazos de mar, rlos o lagunas.

—Bambar (v. n )—Flaquear, ladearse a uno u otro la-

do, bambolear. Ej . : «Me bambo la mano al destapar la bo-

tella »

.

—Bambazo (s. m.)—Vaiven, tumbo, bamboleo.

—Barbillejo (s. m.)—Barbada de cordel para sujetar

y gobernar los caballos. Es, a no dudarlo, la misma voz

«barbiquejo» o «barboquejo», mal entendida y aplicada.

0 bien hay aqul un trueque de vocablos, por el cual se

da, aunque alterado, a la pieza que se coloca en el barbi-

quejo del cabalio, el nombre de esta parte del animal.

—Barbujo (s. m.)

—

Barreno.

—Bascas (s. f. pi.)—Espumajo. De un epileptico o de

un moribundo se dice que arroja « bascas ».

—Bestia (s. f.)—Yegua.

—Betuso, a. (a.)—-Estiipido. Es probablemente alte-

ration de «obtuso»: torpe, tardo de comprension.

—Bolera (s. f.)—Una clase de papas.

—Bombacho (s. m.)—Parotida o sea tumor que se for-

ma preternaturalmente en las glandulas parotidas, situa-

das debajo del oldo y detras de la mandibula inferior.

—Bonete (s. m.)—Un ave selvatica.



— 299 —
—Bordada (s. f.)—Frazada tejida y bordada por los

naturales de la Isla.

Andtese esta voz por la circunstancia especial de usar-

se como un mero sustantivo y no como adjetivo sustanti-

vado. Parece palabra ya anticuada. El P. Agliero hace

mencidn de ella en su Historia de Chiloe.

—Bordillo (s. m.)—Tejido basto, grosero, hecho en el

telar, de lana de oveja.

Es una especie de estamena.

Con el se hacen sabanillas
,
fustanes etc., y mas princi-

palmente alfombras, que adornan con borlones o flecos.

^No sera una slncopa del sustantivo anticuado «borda-

dillo»?

—Bota (s. f.)—Botada o lanzamiento de alguna embar-

cacion al agua.

—BotAnica (s. f.) —Especie de arveja, mayor que la

ordinaria. TJsase generalmente para ensaladas. Su nom-

bre se debe acaso al hecho de haberlas plantado por pri-

mera vez en Chiloe algun botanico.

—Botarse (v. r.)

—

1Tomar una direccion determinada.

Ej.: «Botate por aquella calle».

De «botar», termino de marina, que significa «echar o

enderezar el timon a la parte que conviene, para encami-

nar la proa al rumbo que se quiere seguir».

—Buitral
,
a (a.)—Ternero o ternera menor de un ano.

Llamase asl, segun parece, porque a esa edad es todavla

presa del buitre.

Kespecto de la forma buitrala
,
vease el ^.° 1 de la

Morfologla.
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Segun Lenz, la palabra es huitral, y se deriva probable

mente de uuthan : «levantarse».

—Bullisto, a (a.)—Bullicioso.

C

—Caballo (s. m.)—En el juego de boclias, se llama

as! a la bolita predilecta de cada irino, la cual debe ser

bien redonda y de buen tamano. En el Norte del pais se

le llama tiro, tirito.

—Cabildo (s. m.)—Comision nombrada por el Supremo

(Vocab.) para organizar las procesiones y fiestas religiosas

en los campos y aun en varios pueblos, ponerse al habla

con el Parroco y resolver, de acuerdo con el, acerca de la

hora y demas detalles de las funciones sagradas.

Consta de tres Alcaldes.

Es institucion ya de bastante antigiiedad, establecida

por los misioneros jesultas.

—Cachi (a. inv.)—Se dice de los tejidos del cuerpo

cuando estan indolentes e insensibles.

Juntase siempre con el verbo hacer en su forma re-

fleja o construfdo con estar. Ej.: «La kerida se ka kecko

cachi o esta kecka cachi*.

Metaforicamente equivale a sufrido, insensible al dolor

a fuerza de padecer.

Significa lo que el ckileno apellinado: acostumbrado a

las penalidades.

—Cachillahue (s. m.)—Trigal. Es voz compuesta de

cachilla (trigo) y hue (lugar), yvaletanto como «campo de

trigo».
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—Cachin (s. m.)—Ulcera inveterada, escrofula. Lla-

manse tambien as! ciertos polvos venenosos de que se sir-

ven los liechiceros para causar esta misma enfermedad.

—Cachipilco (s. m.)—Grietas que se forman debajo

de los pies, en los talones o en las piernas, por andar so-

bre el agua, el rocio o por otra causa cualquiera.

Yiene probablemente de cachin y «pilco: gaznate»

(Febres). Dickas grietas se llaman tambien pilco (vease).

—Cacho (s. m.)—Especie de cucurucho de papel, relle-

no de una pasta compuesta de chancaca y nueces. Es go-

losina de muchackos. Tal vez debe este nombre a su

semejanza con un cacho o cuerno de buey.

—Cadi (a. inv.)—Se aplica al ganado ovejuno de lana

mezclada de bianco y negro.

Es una variante del chileno cari.

—Cae (s. m.)—Nombre de un pato de estas regiones.

Segun Gay, micropterus cinereus; otros dan anas hybrida.

De «caghe : un pato como el pato real» (Febres). Otros

pronuncian cague.

—Cahuel (s. m.)—Tonina. ^De « cahuen: remar » (Fe-

bres), a causa de la manera particular de nadar que tiene

este cetaceo?

Algunos indigenas creen que el cahuel llora cuaudo

quiere anunciar la muerte de alguien.

El andar los cahueles en cardumen, indica que los per-

sigue el caleuche.

—Cahuella (s. f )—Cebada. Es voz castellana arauca-

nizada.

—Cahui (hacer) (v. n.)—El acto de dorrnir las gallinas
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o las aves. « Cahuytu: catre» (Febres). « Cahuite: sitio en

que pernoctan o en que duermen las gallinas» (Canas P.)

—Caica fs. f.)—Una variedad de papas.

—Caicuto (s. m.)—Vease Calcuto.

—Caichm (a. inv.)—Se dice de la oveja de lana sucia

y tambien de la misma lana sucia. De « caychum camaras

y tenerlas» (Febres).

Tambien se aplica a cualquier animal que padece de

correncia, y aun—festivamente—al hombre.

—Caihue (s. m.)—Cana de la mata de papas. De

tcallhne: mata, vastago, brote» (Febres). Algunos pronun-

cian caulle.

—Caihuento (s. m.)—Como el anterior.

—Caimovidan (s. f.)—Una variedad de papas. Vease

Mahuidan.

—

Caipue (s. m.)—Canastillo de junquillo fino y bien

tupido. Se usa para dar de comer a los caballos y tambien

para regar el trigo.

—Cairizo (caedizo) (s. m.)—Especie de cobertizo o ti-

nado. Parece forma alterada de «caedizo», por cuanto di-

cho cobertizo, por lo ligero de su construccion, esta ex-

puesto a caer.

—Caitue (s. m.)—Lugar en que duermen las gallinas.

De cahaytu o calmite (v. Cahui).

—Calafate (s. m.)—Fruto del berheris buxifolia.

—Calcuto (s. m.)—Chicha de inferior calidad, que se

prepara del bagazo de las manzanas.
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Canas trae: « Caicutuo acalcutu: el aguapi de Castro, o sea

el aguapie que se prepara del bagazo de las manzanas de

que se ha hecho la chicha.

—Calcho (s. f.) —Variedad de raanzana.

—Calchona (s. f.)—Especie de chaqueta ancha y holga-

da que usau las mujeres del pueblo.

Es una derivaci6n de la palabra «calchas», con que las

personas del pueblo llaman en otras partes sus prendas de

vestir.

Este nombre, aplicado al mito chileno cuya descripcion

nos dan Boman y Lenz, no es conocido en Chiloe.

—Calda (s. f.)—Felpa, azotaina. De alii la expresion

'<dar una calda», que no es—as! opinamos—acepcion figu-

rada de «dar una carda» (dar una reprensibn fuerte), sino

una aplicacibn festiva del sustantivo « calda », por cuanto

los azotes, concienzudamente aplicados, caldean el cuerpo

mas de lo regular.

—Caldear (v. a.)—Dar una calda
,
esto es, una felpa,

una azotina.

—Calegne (s. f.)—Manzana menos acida que la ca-

muesa. ^De ca: otro y legi: cuero»? (Lenz).

—Caleuche (s. m.)—Buque submarino mitologico, que

recorre tanto los mares como los rios y que se halla tripu-

lado por brujos.

Tiene la propiedad de convertirse en un tronco, en una

roca u otro objeto cualquiera, y sus tripulantes en lobos

marinos o aves acuaticas.

Es la misma historia del «bajel fantasma», tan popular

en el Cabo de la Buena Esperanza, en los pueblos del mar
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Baltico, del Mediterraneo y de las Antillas. Mejor dicho,

el tal buque es un mito popular de casi todos los tiempos

y palses.

Se le conoce tambien entre nosotros con el nombre de

«Buque de arte».

Lenz dice: «Se deriva sin duda de una palabra mapu-

che solo conservada por Valdivia: caleutun

:

mudarse de

condicion, o tener parecer diverso die. Caleuche es,

pues, gente mudada, transformada».

Boraan da esta otra etimologia: «Del araucano calul:

cuerpo kuinano, y die
,
sufijo que indica persona o gente ».

—Calma (a. inv.)—Mediante la elipse de la preposi-

cion en
,
lo convierte el vulgo en un adjetivo invariable.

Ej.: «E1 mar esta caiman.—«Hay tiempo calma*.—De-

nantes estaba mas calma » (en construccidn impersonal).

Aun lo hemos oi'do aplicar a personas: Ej.: «Mi amigo

es una persona muy calma*.

—Camahueto (s. m.)—Animal mitologico, semejante

a un ternero, que nace y crece en los rios. (v. «Leyendas,

Mitos y Supersticiones»).

Lenz, en el Suplemento a su Diccionario Etimologico,

estampa las siguientes palabras, de cuya exactitud res-

pondents: «Segiin otras noticias, el Camahueto es un kue-

so que los entendidos recogen en los rlos, y lo emplean

como remedio para dislocaciones y fracturas. Lo raspan

y con kuevo y karina de trigo kacen un emplasto que co-

locan sobre la parte afectada despues de kacer all! una

incision ».

No tiene etimologia segura.

—Camaloqueado, a (a.)—Calamocano.
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—Camaloquearse (v. r.)—Ponerse calamocano.

—Gambia (s. f.)—BaiJ.e popular antiguo. Yid. «Bailes

Populares».

Cambray (s. m.)—Panuelo del bolsillo pequeno y de

tela delgada, aim cuando no sea del lienzo, as! llamado.

«jBatele el cambray !» es expresion usada en la zarna-

cueca para excitar a los bailarines.

—Campanario (s. m.) Cabana circular y con teclio pa-

jizo de forma conica, donde se trilla y se engavilla y cuel-

ga la cosecha.

—Camuesta (s. f.)—Camuesa.

—Canca (hacer) (v.. a.)—Asar. De «cancan\ asar y asa-

do» (Febres). En quechua bay la misma palabra para de-

signar lo asado.

El asador se llama en dicha lengua cancana y en arau-

cano cancahue.

—Canca (a. inv.)—Asado. Ej.: «pescado cancan: pesca-

do asado.

—Cancagua (s. f.)—«Piedra arenisca generalmente

obscura, casi negra, de la formacidn terciaria, frecuente

en Chiloe y el sur» (Canas P.). De ella se hacen en la Pro-

vincia braseros. hornos y hasta edificios.

Lenz, apo}7ado en Zerolo, cree que la palabra es que-

chua (Die. Etim. Supl. II); pero Eoman la estima pura-

mente araucana.

—Cancagual (s. m.)—Sitio en que abunda la Can-

cagua.

—Canchulla (s. f.)—Rebatiha. Es equivalente al chile-
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no cachana, que tambien se usa en Chiloe en este senti-

do. Es quizas una aglutinacion de cachana y de chuna
,

que expresan una misma idea.

—Candil (s. m.)—Profundidad que se halla a poca dis-

tancia de la orilla de un mar o rlo, o bien pozos, que, por

cualquier causa geologica, se forman en esos parajes.

Parece la voz «cantil», algo alterada.

—Cangrejera (s. f.)—Tremedal, sitio pantanoso a ori-

llas de mar o rio, por lo general acribillado de pequenos

agujeros. Se llama as! por su semejanza con los boyos que

abre el cangrejo en los parajes donde vive.

—Canqui (s. f.)—Una variedad de la papa.

—Canthri (s. m.)—Llolca o pardillo. En Chile se acen-

tua «Lloica».

—Cantutun (s. m.)—Medida de camino equivalente a

un cuarto de hora mas o menos; propiamente el tiempo

que aguanta un trabajador a llevar una carga de tablas

de alerce en un hombro (Lenz).

Hacer cantutun significa pasar ana carga de un hom-

bro a otro, dejandola antes un momento en el suelo.

Algunos pretenden castellanizar la palabra pronun-

ciando cantatu.

Cahas trae cantetul.

Etimologia: Athun en araucano significa «cansarse».

Con la partlcula iterativa tu
,
indica lo contrario: *descan-

sar». Anteponiendo al verbo la partlcula ca: «otro», resul-

ta el significado de «descansar otra vez», que es precisa-

mente el sentido que tiene en Chiloe.

—Cano (s. m.)—Mango de la pluma de escribir.



Esta voz esta relacionada con «canon»: «pluma del ave

cuando empieza anacer», con la cual antes se escribla.

—Caras (Mandarse a).—Expresion omodisrao vulgar

que significa la insistencia con que se repite un liecho o

un fenomeno.

Asf, cuando un jugador empieza a ganar muchas veces

seguidas, se dice de el que testa manddndose a caras».

Cuando la lluvia continua por muchas horas o dias, se

dice metaforicamente que se mando a caras.

Este modismo esta tornado del juego de las chapas.

—CARiiUTER (Caracter) (s. m.)—Cara, fisonomia.

La voz «cara» resulta muy vulgar para ciertos islenos,

y es preciso darle novedad haciendola mas larga y sonora.

0 sencillamente hay aqul una grosera inteligencia de

la palabra, basada en la semejanza de sonido, maxime si

se toma en cuenta que la significaeion de dicha palabra,

por ser de un orden moral, no es tan obvia a ciertos en-

tendimientos.

—Carbunco o Carbunclo (s. m.)—Luciernaga.

Es la palabra « carbunclo » o rubi, que aplican, por la

semejanza del brillo, a este fenomeno fisico.

—Cargo (s. m.)—Individuo que encarga al Parroco una

misa llamada de «celebracion».

Llamasele, a no dudarlo, con este nombre, porque, al

confiar al Parroco dicha celebracion, queda en cargo, esto

es, deudor del estipendio por ella debido.

—Carica (s. f.)—Una variedad de la papa.

—Caro (s. f.)—Como el anterior.

—-Carrera (s. f.)—Matanza o sea epoca del ano en que
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ordinariamente se matan los cerdos, que en Chiloe es en

el raes de Junio.

Tambien matanza de uu cerdo en alguna casa de fami-

milia. Ej.: «Hoy kabra carrera en casa del vecino».

esta hoy de carrera ».

El nombre se debe a la costurabre antiquisima de nues-

tros comprovincianos—conservada aun en el seno de las

familias mas acomodadas—de enviarse mutuamente llocos

(v. Yocab.)

Como las amistades suelen ser muchas, el encargado del

reparto a domicilio debe darse prisa y andar «de carrera*.

Usase mas frecuentemente en plural.

—Carro (s. m.)—Especie de estamena o jerga, supe-

rior al barragan espanol.

Es un tejido doble, hecko de lana de oveja, a diferencia

de la huiniporra (v. Yocab.), que es tejido sencillo de una

sola kebra. El carro se tine siempre con anil o indigo.

Los ponchos y frazadas de este tejido, se suelen tenir con

colores chillones y resaltantes.

En cuanto a su etimologia, nos parece no ser extrana

a esta voz la palabra « carro » en la acepcion que le dan

los diccionarios en la frase « carro de oro», esto es, tela

tornasolada muy fina, de lana, que se tejia en Elandes y
en otras partes.

—Casemita (s. f.)—Habitacion contigua a las capillas

rurales y destinada al Parroco durante su permanencia en

el lugar.

,;Sera contraccidn viciosa de «casa-ermita», como apun-

tabamos en nuestra primera edicion, o de «casa de ermi-

ta», como estampamos en otras paginas de esta obra, o lo

sera mas bien de «casa de mita», esto es, casa kecka an
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tiguamente por el sistema de mitas o por medio de mita-

yos? Decidanlo otros con mejores datos.

Canas anota: «Casa de mita: casa anexa a cada capilla,

levantada por los habitantes de la jurisdiccidn correspon-

diente, como impnesto debido al cura y al prefecto*.

En Tarapaca, segun comunicacion del senor Canas P.,

dice Lenz, se llama mitane la india a quien toca el turno

de servir al cura, cuando este va a los pueblos anexos de

la parroquia a celebrar la fiesta de los santos patronos de

estos pueblos.

El doctor Juliet, que vivio en Chiloe algun tiempo, lla-

ma «casa-mitas» a estas pequenas casas en un trabajo pu-

blicado en los «Anales de la Universidad*.

Algunos pronuncian tambien casimita.

—Castellano, a (a.)—Se dice de un animal de ins-

tinto sagaz.

Perro Castellano 11aman al que obedece a la menor insi-

nuacion de su amo; loro Castellano
,
al que repite con cla-

ridad las palabras que se le ensenan.

Eivodo, en sus «Entretenimientos Gramaticales», dice

que « algunos, llevados del sonido de las palabras, se figu-

ran que «castizo» es sinonimo de « Castellano »; y esto es,

a nuestro juicio, lo que aqul se verifica.

Podrla tal vez insinuarse que el vulgo aplica este cali-

ficativo en atencion a la facilidad con que dichos anima-

les entienden y se dan a entender cual si hablaran «cas-

tellano». Confirmarfan esta observacion las expresiones

que a yeces se escuchan: «Como este perro es nuevo, to-

davla no es muy « Castellano », y otras por el estilo.

En cuanto al significado chileno de la voz, esto es, po-

lios, gallinas etc. de cierto color, es tambien conocido en

Chiloe.

CHILOE 20
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—Catar (v. a.)—Perforar las orejas para colgar de ellas

los zarcillos o pendientes. De «catan: agujerear asi» (Fe-

bres).

—jCatay! (interj.)— Exclamacion de sorpresa. Es con-

tracton de «cata» y «ahi», y vale tanto como ecce. Es el

chileno jvelay!

—Cathrin (s. m.)—Palo para sacar chiipones u otro

objeto cualquiera que se halla enterrado.

Tambien significa aserrar. En esta ultima acepcion,

procede de «cathun: cortar» (Febres).

—Cathrinthro (s. ra.)—Orilla cortada de una tela que

se teje. De all! su otro significado de pobre, andrajoso,

esto es, persona que se viste de sobras o desechos.

De «cathun: cortar» (Febres).

—jCati!

—

jCatay!

—Cauchahue (s. m.)—Fruto comestible del myrtus

luma. Tambien una clase de papa.

—Cauchao (s. m.)—Cauchahue.

—Cauchu (s. m.)—«Arbol de los bosques de Chiloe»

(Canas P.).

—Caulli (a. inv.)—Se aplica a los animales vacunos de

color negro mezclado con bianco.

—Cauquil (s. m.)—Anelidos que segregan una sustan-

cia viscosa fosforescente.

—Cauquileria (s. f.)—Abundancia de cauquiles en un

sitio.

—Ceu (s. m.)—Arbol de los bosques de Chiloe.
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—Citao (s. m.)—Individuo encargado de buscar gente

para niingas y medanes. Del Castellano «citar».

—Clavapa (s. f.)—Entre cargadores de madera, cada

parada o descanso que se hace en el camino a unas cuatro

cuadras proximamente unas de otras. De «clavar» o sea

fijar la madera en el suelo por uno de sus extremos, ha-

ciendo descansar el otro sobre el hombro.

—Cocon (s. m.)—Yasija de madera, que a veces sirve

de vaso de noche.

—Cochalto (hacer) (v. a.)

—

Cnelputo (vease). Canas

trae cochaltun.

—Cocharca (s. f.)—Cochambre.

—Cocharquiento, -A (a.)—Cochambroso.

—Cochay (s. m.)—Entrecorteza de alerce o corteza

del maqui
,
con que los islenos carenan sus embarcaciones.

De cochay: estopa (Apunt.)

—Coche (hacer) (v. a.)—Enganar a alguien, chas-

quearlo. Coche (dim. de Jose) tiene aqui cierta equiValen-

cia con la voz chilena cachencho: mentecato, zonzo, etc.

—Cochodoma (s. f.)—Jaiba hembra, especialmente

cuando esta fecundada.

El segundo componente de la palabra (doma) indica su

origen.

—Cochur (a. inv.)—Se dice de cualquier lienzo que,

despues de lavado, ha quedado manchado, sucio, apulga-

rado. ^De « coturn: tostar»? (Febres).

Cochur en huilliche significa « sucio ». (Apunt.)
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—Codina (s. f.)—Clase de papa, que se subdivide en

ties variedades: negra, blanca y colorada.

Segun Lenz, se deriva tal vez de codin «secas», «incor-

dios», acaso por semejanza de forma, o quizas del apelli-

do Codina, que existe en Chile.

—Coico (s. m.)—Pequeno pato que vive en los mares

de Chiloe y de preferencia en los estuarios.

«Mojado como un coico » es expresion usada en Chiloe,

equivalente a la chilena «mojado como un chipipe».

—Coicuelle (s. m.)—Yerba medicinal que crece en los

barrancos. Con ella se prepara «agua de aliento» o sea

un tonico para combatir la depresion de fuerzas.

—Coihuay (s. m.)—Maleficio, llamado en el Norte

«mal impuesto» y en Chiloe «mal tirado ».

—Coihuen (a. inv.)—Se dice de una fruta que aun no

esta madura. .

—Coimiu (s. m.)—Un ave marina, semejante a un pato

lile .

—Coinahue (s. m.)—Pipa hecha de la antena o cuer-

no de la apancora. De «coynau: cangrejo» (Pebres).

—Cola (s. f.)—Pequeno pulpo de unas tres cuartas mas

o menos de largo.

—Colde (s. m.)—Pez de cabeza grande, algo mas chi-

co y grueso que el pejerrey.

—Coldun (a. inv.)—Fruta a la que falta poco para

madurar. ^De « cockim: estar picante, agrio»? (Febres).

—Colearse (v. r.)—En el juego del volantin
,
enredar-

se la cola de la cometa con el canamo.
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—Coleo (s. m.)—Una clase de papa. Es tal vez la rais-

ina voz coleu o coliqile.

—Colhurn (s. m.)—Benacuajo. En Valdivia los llaman

polloiquines. De «polloy: renacuajo» (Feb res).

—Colmena (s. f.)

—

'No solo la especie de vaso que sir-

ve de habitacibn a la abeja, sino la abeja raisma.

—Colo (s. m.)—Gato raontes romano. Se dice que

acoraete a los gatos domesticos y les quiebra el espinazo.

De «colo-colo o cod-cod: gato raontes ». (Febres).

—ColOn, a (a.)—Colono.

—Coloradoso, A (a.)—Colorado.

—Colpa (s. f.)—Un marisco pequeno. Tambien se lla-

ma asi una aglomeracion
(
congeries

),
un cumulo de cosas

que forraan un todo.

Ej.: «Una colpa de mariscos: una masa de raariscos

adheridos entre sl».

Del quechua « Korpa : terron». (Gonz. de Holg.)

—Coluto (s. m.)—Sopa de pescado con liuevo que se

sirve en los paseos o quegnunes (vease).

—Colvio (a)—Papa que, despues de coseckada, se pone

verde y, por lo amarga, deja de ser comestible.

—Colie (s. ra.)—Molusco pequeno de conclia univalva.

Tambien individuo que va a una comilona o a un medan
y

de gorra, de mogollon, esto es, sin kaber sido convidado

ni llamado.

—Colletero, a (a.)—Como colie en su segunda acep-

cion. De «colletun\ ir a bebidas». (Febres).
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—Colli (a. inv.)—Coloracion cafe que se da a las lanas

antes de tenirlas de negro.

—Collin (s. m.)—Especie de armazon o enrejado de

madera, colocado a cierta altura sobre el fog6n, para po-

ner a secar papas, came, mariscos, etc.

—Collulla (s. f.)—Una pequeiia arana en parte colora-

da y en parte negra. De i collulla: hormigas». (Febres).

—Comes (s. ra.)—Marisco muy delicado y exquisito,

que vive en cuevas que el se forma en las penas. Phoas

chiloensis.

—Comida (s. f.)—Llamase as! por antonomasia a la

papa.

—Compostura (s. f.)—Medicamento.

—Concan (a. inv.)—Alerce danado y viejo.

—Concuen (s. m.)—Marisco parecido a la navajuela.

—Concheo (s. m.)—Vasija de grandes dimensiones,

de madera enteriza y de forma semi-esferica, que, llenan-

dola de arena caliente, sirve para tostar trigo.

Tambien canoa o canal de madera enteriza que, tirada

por bueyes, sirve para el acarreo de papas. Tal vez de

«covn: tostar
»
(Febres).

—Conchehuada (s. f.)—Cabida del concheo.

—Condenada (s. f.)—Pandorga o cometa de forma

cuadrada, hecha con varillas cruzadas, y la cual no se re-

monta, como el volantm
,

en sentido diagonal sino hori-

zontal. Corresponde a la calcocha (v. Eoman).

No es del todo improbable que el origen de esta pala-
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bra se deba a la forma de la cometa, esto es, a los dos ex-

tremos superiores de las varillas, que por lo general so-

bresalen de la parte qne cubre el papel o el lienzo y que

por esta razdn semejan dos cuernos.

—Condenarse (v. r.)—Poner demasiado empeno en

una accion que se esta ejecutando, demorarse en ella mas

de lo justo por capricho, entusiasmo u otro mcml seme-

jan te. Tiene cierta equiValencia con el americanismo «em-

pecinarse».

Ejemplo: se condeno bailando», esto es, bailo mas

de lo que era regular.

—Conga (s. f.)—Oierto baile popular antiguo. Vease

cap. «Bailes Populares».

—Conquil (s. m.)—Planta medicinal usada en las en-

fermedades vesicales.

—Conseguir (y. a.)—Acabar, dar cima a un trabajo.

Ej . : «Ya consegm la tarea que me encomendaron».

Hay aqui quizas la elipse del infinitivo « acabar », «dar

fin», como si se dijera: «Ya consegui dar fin a la tarea

que me dieron».

—Conthro (hacer) (v. n.)—Extraer con un palde o de

otra manera las papas vuchenes o pilcahues con el fin de

hacer milcao.

Conthro se llama tambien el tallo de la papa. Canas

define: zContrru: (s).—El fruto de la mata de papa gua-

cha o que no ha sido sembrada, que ha salido en la se-

mentera de trigo».

—Coneme (s. m.)—Huevos de pescado: ^De «conin:

parir»? (Febres).
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—Coo (s. m.)—Lechuza. Es una de las metamorfosis

del brujo. Segun otros, el tal avechucho es mitad brujo,

mitad pajaro.

Tog-Tog es su canto; yi
,

yi
,
yi su grito y cay

,
cay, cay

su risa.

Cuando el Coo sale de su guarida para dar muerte a

alguien, anda acompanado de otro pajaro de mal agiiero:

el «Tog-Togy> (Yocab. de la lengua veliche
,
por A. Canas

Piuochet).

De «coa: cierta lechuza
»
(Febres).

—Copete (s. m.)

—

Fringilla matutina. Es el chincol.

Debe su nombre chilote al penacko que engalana su ca-

beza.

—Coraila (s. f.)—Una clase de papa que debe su nom-

bre a un senor Servando Corail, que hace mas de cuaren-

ta anos la introdujo en Chiloe. Son preferidas por la faci-

lidad de pelarlas, a causa de que, por lo general, care-

cen de ojos o los tienen muy pequehos.

Algunos, los menos, pronuncian coraila.

—-Cordillero (s.)— Trabajador que se ocupa en el

corte de maderas en la cordillera.

—Cordiona (s. f.)—Acordeon.

—CoPvRELATivo, a (a.)—Corriente, comun, de paco-

tilla.

Aplicase ordinariamente al aguardiente, pero a este

no se le llama asi porque hace «correr» los alimentos en

el estomago—como escribe Boman—sino porque suele

ser de clase « corriente », con relacion a los licores mas

finos que toma la clase acomodada.
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Si as! no fuera, no se conocerlan entre nosotros los ge-

neros, panuelos etc., «correlativos».

El vocablo correlativo es la voz «corriente» alterada por

via de elegancia o afectacion.

—Costa (s. f.)—Una clase de papa.

—Costurar (v. a.)—Coser.

—Costurear (v. a.)—Como el anterior.

—Coton (s. m.)—Yaina de haba, por cuanto dicha vai-

na es metaforicamente la camisa o el coton de la legumbre.

—Cotra (s. f.)—Pajaro de color cafe, semejante a un

jilguero.

—Cotue (s. m.)—Palillo que sirve para revolver el tri-

go cuando se tuesta.

De * coturn : tostar» (Febres)

—Cotuta (s. f.)—Es el pideri. Rallies rythrynelms vel

Rallus bicolor. Canas escribe cotul. «Piden: un pajaro ne-

gro de los esteros.» (Febres).

—Cuapeo (estar)—Se dice de un nudo cuando esta pre-

mioso.

—Cuarto (s. m.)—Tenducho donde se expenden algu-

nos artlculos de abacerla.

—Cubijo (s. m.)—La cobija o «cubija» (ant.).

—CucarOj a. (a.)—«Cucarro», esto es, «trompo que, por

tener la pua torcida o desnivelada, baila asperamente»

(Eoman). Yease «Acentuacion vulgar ».

—Cucurucha (s. f.)—Cometa de papel en forma de

cucurucko y sin armazon de madera.

En otras partes la Hainan cambucho y tambien chonchon.
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—Cuchi (s. m.) Cerdo. Es el chileno cochi.

Contra lo que escribe Roman, en Ckiloe la voz cuclii es

tambien—aunque con poca frecnencia—el nombre del

cerdo o puerco, y no solo palabra que se usa para 11am ar-

lo o acariciarlo.

Cuchi o cochi parecen ser simples apocopes de « cochi-

no ».

—Cuchipethra (s. m.)—Piojo del cerdo. De cuchi y

pilthar: piojo.

—Cuchiponi (s. f.)—Una clase de papas chicas, que

se aproveckan para semilla o para darlas a los cerdos.

Es palabra hlbrida compuesta de cuchi y «pohi: papa».

(Eebres).

—Cuchivilu (s. m.)—Animal fabuloso que vive en

cuevas ocultas. El que se bana en las aguas en que el lo

kace, se cubre de sarna.

De cuchi y «vilu: culebra» (Eebres).

Cude (s. m.)—Alerce y alguno que otro arbol desga-

jado y derribado que conserva todavla el corazon verde.

Tal vez de «cudun: acostarse» (P. Felix de Augusta) o

de «cudey: viejo, a» (Canas P.)

—Cude-Cude (s. m.)—Alerce descogollado.

De cude repetido.

—Cude-petriu (s. m.)—Alerce seco. Segun Lenz, de

cude y puthen: quemarse, si bien no lo afirma resuelta-

mente.

Canas escribe culipetrrio .

—Cudequem (s. m.)—Golpe que se cree sentir, gene-

ralmente de nocke, semejante al que producirla un braza-
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do de lena que se dejara caer con fuerza, y el cual el que

lo oye, considera como presagio de la muerte cercana de

alguno de su familia.

La desgracia debe verificarse antes del ano.

Cugna (s. f.)

—

Tierra calcinada por la accion del fuego

o del calor, que se halla a veces en los caminos u otros

parajes.

Tambien el polvo seco que se levanta en los caminos

durante el verano.

Cuhen (s. in.)—La accion de cocer papas en el rescol-

do. «Cue: papas o malz asado; men: asarlo» (Feb res).

—-Cuicuy (s. m.)—Puente natural, especialmente el

formado por un arbol caldo. «De «cuycuy
:
puente* (Fe-

bres).

—Culcan (hacer) (v. n.)—Tomar un ulpo.

,;De « culicauun, enjuagar la boca»? (Febres).

—Culegne (s. m.)—Marisco bivalvo, parecido a la taca

y muy apetitoso. Su concha, a diferencia de la de la taca
,

carece de estrlas.

—Culme (a. inv.)—Insulto, especie de conjuro contra

el thrauco. De « cullme : mczquino, codicioso» (Febres).

Cidhne huinca llamaban por desprecio los indios a los in-

dios amigos de los espanoles.

—Culthree (s. m.)—Unpasto que crece en los esteros

en partes que se inundan en las mas altas mareas.

—Culthrunca (s. f.)—Caverna que se forma en los

palos podridos. 'No sabemos que relacion tenga con «cal-

trunca: un tamborcito» (Febres).
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—Culthruncarse (v. r.)—Form arse culthruncas en los

troncos podridos.

—Cullevu (s. m.)—Pescado pequeiio provisto de una

especie de yentosa.

—Cumple (s. m.)—Complice. Yease el N.° 13 de los

« Cambios Foneticos».

—Cunco (s. m.)—Una cebolla larga.

^De « cunco

:

racimo o cosa apanuscada»? (Febres).

—Cunquillo (s. m.)—Junquillo.

—Cupido (s. m.)—Cinta con que se afianzan el pelo

las mujeres. Es el cintillo.

De cupitue: correa para amarrar el calzado. (Apunt.)

0 tal vez de « cupeln

:

fajar a los ninos recien nacidos».

(P. Felix de A.)

—Cupir (v. a.) (b. f.)—Tupir un tejido.

—Cupu (hacer) (v. a.)—Asar un pedazo de carne. De

«cupuln: chamuscar o echar en la ceniza o rescoldo algo

para que se tueste». (Febres).

—Cupuca (s. f.)

—

Quepuca.

—Cupulli (hacer) (v. n.)—Quemar ramas secas o cha-

marasca con el objeto de caldear algun sitio o paraje en

que deben cocerse o prepararse ciertas viandas.

No es, pues, tan s61o, como escribe el doctor Lenz, el

acto de preparar el luche. De cupuln (v. Cupu).

—Curacucha (s. f.)

—

Llaullau.

—-Curame (hacer) (v. a.)—Pisar el gallo a la gallina.

De « ciiramn: poner huevos la gallina ». (Febres).

—Curan (a.)—Comestible cocido y preparado por me-

dio del curanto.
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—Curanto (s. m.)—Especie de olla podrida o sea un

batiborrillo de carne, mariscos, papas, habas, arvejas, pes-

cado, chorizo, queso, milcao, etc., que se cuecen, con el

auxilio de piedras vivas caldeadas por el fuego, dentro

de un hoyo abierto en la tierra. Yease su descripcion en

el cap. «Costumbres Islenas».

De « curantu\ pedregal» (Febres), colectivo de cura: pie-

dra, corao de qitila, quilanto
;
de clnilco

,
chilcanto

;
de j)oe,

poento
,
etc.

Segun Lenz, la idea primitiva es aqul «lo que se pre-

para con muchas piedras >/.

Mencionaremos tambien el curanto de manzanas, que

se hace en el fogon; el curanto «de olla», que es una es-

pecie de polmay, en que se echan papas, carne, etc., como

en la olla podrida.

—Curaviu (s. m.)—Yerba medicinal que se usa contra

las escrofulas como cicatrizante.

—Curioso, A (a.)—Habil en curar enfermedades o com-

poner huesos quebrados. Tiene mucha analogia con la

voz «algebrista» en su acepcion anticuada.

Los curiosos suelen servirse, para arreglar los huesos,

de agua en que se han eckado raspaduras de cuerno de

camahueto.

—Cutama (s. f.)—Ademas de su significacion chilena

de « costal », expresa tambien una clase de haba.

—Cuthrahua (s. f.)—Especie de pez sierra de peque-

nas dimensiones, aunque suele haberlos de mas de una

vara de largo.

—Cuthran (liacer) (v. a.)—Tostar el trigp en una olla

o bien en arena caliente.
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— Chacha (s. m.)—Padre. De chacha

,
que en veliche

significa « padre », (Canas P.). En araucano los huenecitos

llaman a sus padres chachay.

—Chadupe (s. m.)—Guisado preparado con mariscos

secos, especialmente piures, navajuelas y cliolgas.

—Chae (hacer) (v. a.)—Colar un llquido una y otra vez.

Especialmente se aplica a la accion de colar por segunda

vez el Uo o ckuno.

—Chaen (s. ra.)—Cada bando o partido de los jugado-

res de linao. De «chadn: apostar en juego» (Eebres).

En plural y como adjetivo, se aplica a las papas mez-

cladas y revueltas en sus diversas yariedades; Lenz escri-

be chahuen.

—Chafalote (chafarote) (s. m.)—Cuckillo para pelar

papas.

—Chagnao (s. m.)—Pajonal, sitio aguanoso. Canas es-

cribe changuao.

—Chaichay (s. ra.)—Ramas que sirven para marcar la

cancha de linao. De achagull: rarao» (Eebres).

—Chaihue (s. m.)—Canastito para pisar. y lavar mote

(en Ckiloe «trigo pelado») y tambien para mariscar.

De «chayhue: canastito para colar ckicka, cernir harina

y medir sal y otras cosas». Es como medio almud.

Canas trae chahuin con identico significado.

Tambien korcon para sujetar los quelgos.

De « chahuin: korcon o poste con korqueta» (Febres).

—Chaipa (s. f.)—Pequeno cuckillo gastado y sin man-

go, de que se kace uso para pelar papas.

Seguramente mapuche
,
dice Lenz. ,;No tendra, sin em-
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bargo, nada que ver con «chaira: cuchilla que usan los

zapateros para cortar la suela?»

—Chalilo (s. m.)

—

Clialilones
,
carnaval, antmejo.

—Challanco (s. m.)—Yidrio raagico que posee la vir-

tud de manifestar los hechos y estado de animo y de sa-

lud de las personas ausentes.

Los brujos se sirven de el para descubrir al autor de

algun maleficio. Se le llama tambien «la mapa» (el mapa)

por cuanto, como el mapa, exhibe lo que se desea cono-

cer.

—Challin (s. m.)—Kio que pasa por quebradas cubier-

tas de quila.

—Champalla (s. f.)—Cada una de las extremidades in-

feriores del lobo que, por las membranas de que estan

provistas, tienen cierta semejanza con las de los patos y
gansos.

—Champilla (s. f.) Gancho de arbol. ^De « chang: haber

partes o ramos»?

—Champue (s. m.)—Dolor de vientre o de costado

que se experimenta al subir a caballo inmediatamente

despues de haber comido.

De acuchan: dolor, y pue: vientre >< (Febres).

—Changa-Changa (s. f.)—Yoz onomatopeyica con que

se designa el sonido seco y desapacible de un piano viejo,

especialmente cuando se toca con fuerza y con los compa-

ses muy marcados. Tambien se dice de las guitarras vie-

jas.

^De « tliaga-tliaga

:

las quijadas» (Febres), por la seme-

janza de sonido con el que hacen las quijadas al chocar

entre si con fuerza y repetidas veces?
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—Changuay (s. m.)—Arbol de alerce cuando su tron-

co se bifurca, tomando las formas de dos piernas.

Del araucano chagn: haber partes o ramos.

Tambien podn'a darse como etimologia de la palabra la

voz veliche: chang
,
que apunta Canas en su Diccionario de

la lengua veliche con el significado de «pierna».

Canas da a esta palabra el significado de horcon.

—Chan quelle (s. m.)—Aparato en forma de gancho

para colgar algo. Tambien un palo en forma de horcon

en que se coloca el asador con la carne para poder darle

vuelta facilmente. «Probablemente de chag: ramito, y de

ciili : anzuelo, esto es, el palo terminado en horcdn como

anzuelo» (Lenz).

Canas apunta chanquey.

—Chanarse (v. r.)—Resultar chanada alguna cosa, esto

es, salir deslucida, malograrse, etc. Yease chanado
,
da en

Roman.

^De «chanan : dejarse caer al suelo?» (Febres)

—Chane (a. inv.)—Simple, mentecato. Equivale al chi-

leno guahano
,
a.

—Chaniche (s. m.)—Las piedras mas menudas del

cascajo. Canas apunta chegnich.

—Chano (s. m.)—Cuero de oveja que se ponen en el

vientre los que remueven la tierra, para poder empujar

la luma sin peligro.

Tambien cualquier defensa que se ponen los cargado-

res al hombro para no herirse.

« Chano: pieza de tejido de lana muy usada entre los

naturales como frazada y en las monturas» (Canas).

—

« Chanu

:

los sudaderos del avio» (Febres).
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la capa o man to.

—Chape (s. m.)—Un marisco comestible del genero

fissurella.

Tambien tiene una siguificacion obscena: pudenda mu-

liebra.

Pene omnes denominationes partium pudendarum utrius-

que sexus sumuntur in Provincia ex' conchis marinis.

— Chapecue (s. m.)—Ijar del cordero, la vaca u otra

res cualquiera.

—Chaped (s. f.)—Papa tableada, de la cual se cono-

cen seis sub-especies.

De « chapud: cosa chata o aplastada» (Febres).

—Chapel (s. m.)—Canasto de junquillo para secar

trigo. « Chaperr: tejido de mimbres que colocan sobre un

chinilhue para secar en el el trigo hiimedo, que en este

estado poneu sobre el colUn» (Caiias). Tambien el asa de

la olla o de cualquier objeto.

—Chapelina (s. f.) Eufemismo por eliape.

—Chaperin (s. m.) Como el anterior.

—Chapica (s. f.) Chepica. De « chepidca: la grama»

(Febres).

—Chaquihua (s. f )—U11 arbusto medicinal de her-

mosas fiores rojas. Crinodendrum HooJcerianum.

—Chaullo (s. m.)—Instrumento para tejer.

Sirve como de horcon para sujetar los quelgos.

—Chaumo (s. m.)— «El que participa con su cuota en

los paseos campestres». (N. N. ''N., «Chiloe''>.) «Los pa-

Chiloe 21
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rientes que en los quern lines (quegnlines) ayudan al dueno

de casa con regalos de corderos, aves, cerdos, aguardien-

te o chicha» (Canas).

De * chan mo: con el padre v (Lenz).

—Chavaran (s. in.)—Baile popular antiguo.

Vease su descripcion en «Bailes Populares».

—Chcivarm (s. m.) Como el anterior.

—Chave (s. m.)—Bagazo de la manzana. Pellcula del

trigo, cebada, etc.

—Chavo (s. m.)

—

Chavalongo
,
tifus. De «chavo: raodo-

rra o cualquier calentura fuerte» (Febres).

—Chayan (s. m.) Forma festiva de chaya.

—jChe! (interj.)—Grito que da el brujo cuando ve

gente, para advertir a sus companeros que deben ocul-

tarse y volver al macun.
(
Vid

.

Yocab.) Che significa en

araucano « gente ».

—Checha (s. f.)—Mamma milliebris. Parece alteracion

de la voz «teta» por influencia del araucano, como suele

decirse poquichicho
,

bonicho por « poquitito » ,
«bouito».

«Suelen los indios mudar algunas letras en otras, v. g.: la

«t» y la «th» en «ch» para hablar carinoso» (Febres).

—Cheche (hacer) (\
T

. n.)—Lagrimar el ojo a causa de

mirar de kito en hito el sol o alguna otra luz muy viva,

De athethin: deslum brarse» (Febres).

—Chee (s. m.)—« -Brujo que se vuelve pajaro» (Lenz).

El mismo autor da como etimologla probable died
,
que

daria un plural chedes>chees, y de alii un singular diee.

Chel (s. m.)—Espantajo. De «diel\ espantajo» (Fe-
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este objeto.

Chelgudo, a. (a.)—El que tiene lino o varies cJiel-

gues.

—Chelgue (s. in.)—Diente que crece sobre otro o

muy saliente. ])e * chelgue,: dientes delanteros» (Febres).

—Chelle (s. m.)—Una especie de gaviota, mas peque-

na que la ordinaria. De zchille: unas gaviotas» (Febres).

—Chellenque (a. inv.)—Es la voz telenque
,
convertida

en chellenque. Recuerdense las palabras bonicho
,
poquichi-

cho
,
chiquichicho por «bonito»

?
«poquitito», «chiquitito».

« Telenque : encienque, enfermizo» (Echeverna y Reyes).

En Chiloe significa ademas tremulo, encogido, paralitico.

—Chellev (s. m.)— «Trozo de alerce que resulta cuan-

do un huichacon (vease) se parte con cunas colocadas en

el liilo de la edad» (Lenz).

—Chellev : el alerce que da tabla crespa y de veta».

(Canas).

—Chempa (a. inv.)—Animal de orejas cortas. Canas

apunta Urrempu : el ave sin cola o francolm.

—Cheniche (s. m.)—Chaniche.

—Chepu (hacer) (v. a.)—Majar los tepes en el carne-

llon antes de sembrar.

—Cheputo (liacer) (v. a.)—Golpear el corral de pesca

con ramas de laurel pasadas por fuego y ahumadas con

tabaco.

Esta operaciou se practica para atraer abundancia de

de peces.
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—Cheque (hacer) (v. a.) —Llevar a cuestas o al apa.

De « ckiqmn: cargar en las eSpaldas como a los chiqui

1 los »
.
(Hernandez).

—Chequel (hacerse) (v. r.)—Estar los labios a pnnto

de partirse por la accion del fuego.

—Chequey (hacer) (v. a.)—Asar mariscos sobre las

brasas. s

—Cheuque (hacer) (v. a.)

—

Litear el trigo, esto es,

aventarlo con la lita

Tambien, por la semejanza del acto, soplar las mujeres

el fuego con las faldas.

—Chicatero, a (a.)—Cicatero.

—jChiduco! (interj.)—Grito del chucao cuando canta

para bien.

—Chifle (s. m.)—Chiflon o sea canal por la cnal corre

el agna que mueve el rodezno de nuestros pequenos mo-

linos.

—Chigiia(s. f.)—Tejido devoqui, arm ado en una circun-

ferencia de madera de liuinque (vease) u otra igualmente

flexible. En Chiloe es una medida para las papas y ce-

reales. Su cabida es de seis almudes.

—Chigna (hacer) (v. a.)

—

Chignar.

—Chignar (v. a.)—Separar el trigo de la arena en que

se ha tostado. Corresponde a l chileno chinincar. He '< chii-

nin o chinin : eernir» (Febres).

—Chihued (s. m.)—«Pajaro nocturno que se lo han

figurado de plumaje negro y del tamano del zorzal, que

tieue un grito aspero y en el que anda transformado un

brujo». (Canas) Vide «Otros Mitos de menor importancia».
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—Chilca(a.)—Se aplicaa toda papaaguada. De tchilcon :

estar aguanoso» (Febres).

—Chilcanto (s. m.)—Sitio poblado de chilcas. Es sus-

tantivo colectivo.

—Chilco (hacer) (v. n.)—No llegar las frutas a su ma-

durez. Probableraente de chilcon=estar aguanoso.

—Chile (n. pr. geog.)—El territorio chileno desde Val-

divia exclusive hasta el llmite septentrional del pals. Mas

generalmente se toma por Santiago de Chile, la Capital.

Esta acepci^n se explica facilmente por el mayor tiem-

po que estuvo Chiloe bajo la dominacion espanola.

El uso de « Chile* por « Santiago de Chile », es tambien

vulgaristno de otras provincias, que ya va desapareciendo.

En nuestro vulgo tiende tambien a desaparecer.

—Chilenada (s. f.)—Accion que revela astucia, des-

treza, malicia, desparpajo.

—Chileno, a (a.)—El habitante del Norte y del Centro

del pals, y en especial de la Capital. Tambien denota al

hombre sagaz, astuto, diablo.

—Chilido (s. m.)—Chillido. Se aplica tambien como

adjetivo a todo sonido agudo y desagradable, y equivale

a «chillon», «na».

Se dice, por ultimo, de la persona que, al hablar o can-

tar, emite sonidos de esta naturaleza.

—Chilil (a. inv.)—Oveja que tirita por efecto del frlo

o de la edad. De thunthun: «tiritar». (Febres.)

—Chille (hacer) (v. n.)—No poder defecar. Dlcese espe-

chilo6 22
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cialmente cuando la indigestion es de chupones. Lenz dice

<probablemente de chiyeniklen : tener calambre.

Canas P. da la forma chilli y lo eonsidera adjetivo.

—Chillipa (s. f.)—Capullo de insecto que se encuentra

en los espinos, etc.

—Chimpol (s. in.)—Rafaga, racka.

^De thumpoln : arrollar, envolver, (Febres)?

Canas escribe chimpo.

—Chinchel (s. m.)—Ademas de la significacion cbilena

de taberna, bayuca, tiene la provincial de «vado de los

rios».

—Chinchimali (s. m.)—Yerba medicinal.

De « cunckamdlin o quinchamalin : una yerba medicinal ».

(Febres). En el resto del pals se le llama quinchamali.

Quinchamalium erycoides.

—Chinchines (s. pi.)—Granos pequenos que produ-

cen mucha comezon.

De idhun o thin
:
piojo de la cabeza» (Febres), por la

semejanza de los efectos.

—Chiniche (hacer) (v. a.)—Ir sacando los chupones o

poes de la mata sin arrancar la mazorca. Cuando as! se

venden, se dice que se venden hechos chiniches.

—Chinilhue o chinirhue (s. m.)—El aro con que se

forma la chigua. De «chincud : cosa redonda, circular
»
(Fe-

bres). Lenz da tambien como etimologla probable «chini-

hue : cedazo» (Febres).

—Chinito (s. m.)—Afrechillo, o sea afrecho cernido.

De « chinin o chimin: cernir» (Febres).
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—Chiquelin (hacer) (v. n.)—Salir gruesa y como ape-

lotonada la harina del raolino.

Ej . : «E1 molino hizo chiquelin.

—Chirca (a. inv.)—Se dice del ojo tuerto o que esta

empanado por una nube muy densa.

De «thirca : nube del ojo; thircan : tenerla» (Febres).

—Chirpen (s. m.)—Pavesa o flor de la brasa ya con-

sumida.

«Apulchen : flor de ceniza» (Febres) dio, por metatesis

(achulp^n), achelpen o chelpen
,
pronunciacion esta ultima

que hemos oldo en el Sur del pais. Sin embargo, se usa

pulchen en varios pueblos del Norte.

En Chiloe ha prevalecido la forma chirpen y tambien

chispen.

—Chirquilo (s. m.)—Arbusto medicinal.

—Chisquetk (s. m.)—Chisguete.

—Chisquetear (Chisguetear) (v. n.)—Salir con violen-

cia y en chorrillos un liquido cualquiera.

—Chiuque (s. m.)

—

Tiuque. Caracara chimango.

—Choco, a. (hacer) (y. a.)—Engahar, dar chasco.

—Chocho (s. m.)—El altramuz.

—Choe (a. inv.)—Cualquier papa ablandada por la ac-

cion del fuego.

—Cholchen (s. m.)—Vivero en que los islenos depo-

sitan lo sobrante de sus mariscos para expenderlos a me-

jor precio en las epocas de escasez.

—Cholga (s. f.)—Molusco comestible, parecido al cho-
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ro. Mytilus magellanicus o cJiilensis. De «chollhua: casca-

ra de choros blancos» (Febres). Algunos, especialmente

los de fuera, pronuncian cholhua.

La cliolga es mas pequena que el choro.

Su concha, a diferencia de la del choro, es ligeramente

radiada.

'<Hacer cholga»
,
es en el juego del trompo, equivalente

a «hacer enredadura de guaraca», esto es, enredarse el

canarao al tiempo de hacer bailar el trompo.

—Cholpe (s. m.)—El degolladero de las ovejas y Cor-

deros, o sea parte del cuello, arrimada al gaznate, por

donde se les degtiella.

De nthqpel: cogote» (Febres).

—Chompa (s. f.)—Especie de jersey de pano u otra tela,

que usan los trabajadores y en especial los marineros.

—Chongo (s. m.)—Cualquier vaso que sirve para be-

ber licor. De «chonco o tlnonco
:
plato de palo» (Febres).

—Choo (s. m.)—Cerco de varas sujetas por estacas

clavadas a la distancia de uuas tres cuartas unas de otras.

Un choo tiene por lo general unas veinticinco varas de

extensibn.

—Choque (s. m.)—Avecita menor que la diuca y que

generalmente habita en los quilantos.

—Choriqueo (s. m.)—Habladurla. Es posible que esta

voz se derive de choreo en su sentido chileno de protesta

y hasta de reniego.

—Chokizo (s. m.)—Se usa indistintamente por chorizo

y longaniza, siendo que esta es mas larga que aquel y no

se cura al humo.
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—Chuane (s. m.)—Papa conthro rallada y exprimida,

la cual, despues de mezclada y amasada con harina, se

pone a cocer en la olla.

—Chucao (s. m.)

—

Pteroptochus rubecula. Sibila de los

bosques o sea ave agorera que predice a los caminantes

la buena o mala ventura.

Si grita a la derecha, el viaje sera feliz; si a la izquier-

da, el viajero debe temer algun grave contratiempo.

Es voz onomatopeyica, pues remeda casi con perfeccion el

canto de esta ave. De «chucau : un pajaro del monte » (Fe-

bres). Otras variantes son tricao, tricau.

Eespecto al grito del Chucao
,
veanse en el Vocabulario

las voces chudec y huithrothroy

.

—Chuchu (hacer) (v. n.).—Frase familiar equivalente a

dormir. Tiene aplicacidn al hablarse del sueno de los ni-

nos. Corresponde al chileno tuto, convertido en chuchu

por las razones que liemos expuesto en otras partes, (v.

Checlia y Chellenque).

Lenz cree muy probable que tutu
,
tuto sean en el fondo

la palabra quechua tuta: la noche.

—jChudec!.—Grito del chucao cuando anuncia feli-

cidad.

—Chume (a.)—La marea que se verifica a media no-

che sin luna, y que es a proposito para la pesca. De

«chumn: estar la luna en conjuncion» (Febres).

—Chunga (s. f.)—Tinaja o pipa para guardar manteca,

llquidos, etc.

—Chup6n (s. m.)—Fruto de la bromelia sphacelata.

Crece en estado silvestre hasta los 43°, 30' de latitud
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sur. Esta planta es tan abundante, que en algunas partes

se le quern a para deshacerse de ella.

De «chupar», porque sus frutos se «chupan».

—Chuponal (s. m.)—Paraje abundante en chupones.

—Chuquey (s. m.)—Yerba medicinal, que se reco-

mienda contra los dolores de estomago.

—[Chur! (interj.)—Grito con que se da la serial depar-

tida a los jinetes en las carreras de caballos. Equivale al

cbileno jchar! (v. Roman).

—Chusco, a. (a.)—Se aplica generalmente al gallo or-

dinario, de baja calidad.

—Chuya (hacer) (v. a.)—Batirla ropa sucia en el agua.

De <ichuyanchan

:

enjuagar cualquiera cosa» (Pablo Patron

«Influencia del dominio peruano en Chile »).

D

—Dachi (hacer) (v. a.)—Ir sembrando y tapando las

papas de dos en dos. <;De idapiUn : aporcar papas, legum-

bres, etc.» (Febres)?

—Dahuen (s. m.)—Arbusto medicinal. Sus hojas se

usan contra el cachin.

—Daipun (s. m.)—Hoja de la papa que queda entre

dos camellones y sirve de abono.

—Dalca (s. f.)—Embarcacion primitiva hecha de ta-

blones de alerce cosidos con soga. Llamase tambien pira-

gua. De «dallca

:

balsa
»
(Febres).
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—Dalle (s. m.)—Choro pequeno de sabor amargo.

De «daghllu: un cangrejo o camar6n» (Febres). Astacus

spec.

—Danca (s. f.)—Vease Elcahue.

—Daudapo (s. m.)

—

Myrteola nummularia y su fruto

comestible.

—Dechi (s. m.)—Parte gruesa de la papa rallada, o

sea la que, despues de exprimida, no se pasa por el

tamiz.

-—Degnacho (s. m.)

—

Nalca (gunnera scabra o chilen-

sis) que crece debajo de la arena, y que por esta razdn ad-

quiere un sabor dulce y azucarado. Lenz escribe Dinacho.

Vease Rahuay.

—Dellegne (s. m.)—Vaso de madera.

—DemAs (Con)—Expresion adverbial equivalente a

«por demas», «demasiado».

—Demeico (s. m.)—Astilla para encender el fuego.

De tdumullco : astillas? (Febres). 0 de « dumillcon: buscar

palitos» (Febres).

—Demelto (s. m.)—Campo en que se siembra por se-

gunda vez trigo. Otros pronuncian demeltum. Lenz dice:

«Tal vez del mapuche deuma eltum : lugar donde ya se ha

enterrado algo».

—Dempu (s. m.)—Pedazo grueso de milcao. Suele

echarse en las mazamorras de manzana y de milcao co-

lado.
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—Deni (s. m.)—Pequeno buho. Es pajaro de mal agiie-

ro y una de las encarnaciones del brujo.

—Bepe (s. m.)—El rizoma del pangue.

—Depilhue (s. m.)—Vease llipe.

—Derecho (adv.)—Usase pleonasticamente en frases

como las siguientes: «
(
iPor donde derecho buy 6 el ladron?*

«Le vi huir por aca derecho ». Equivale con corta diferen-

cia a «directamente».

—Desabaldonar (v. a.)—Abandonar. Hay aqul la

protesis de la particula prepositiva inseparable «des», jan-

to con el nso de la forma anticuada «abaldonar». Como se

ve, la particula no es aqul negativa sino afirmativa, como

en « despavorir».

—Hesajenar (v. a.)—Enajenar.

—Deshecho (s. m.)—No es salida precisa de un cam

no, sitio o paraje, sino mas bien camino que se hace por

la montana para evitar la playa en las horas de pleamar

aun cuando dicho trayecto sea mas largo que el que se

quiere sortear. « Deshecho » es voz americana, cuya castiza

correspondiente es «deshecha».

—Dethrulhue (s. m.)—Siembra de trigo en el terreno

donde se ha cosechado papa. Dlcese tambien Rethrulhue.

—Dildahuen (s. m.)—Cierto vegetal de la Isla.

—Dinimo (hacer) (v. n.)—Hormiguear alguna parte

del cuerpo, adormecerse algun miembro. Eh: «La cabeza

me hace dinimo : siento hormigueos en la cabeza ».
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De «chillimun : adormecerse algun miembro» (Febres).

Canas trae dillimun.

—Dipe (s. m.)—Cierta operaci6n en el arte textil.

Consiste en aprovechar los fiecos u orillas de la tela

para continuar el tejido.

<jDe «upill: orilla» (Febres)? » ^0 tal vez de «llipi: cual-

quier retacito de genero (Febres)?

—Canas escribe dipeln.

—Dipilhue (s. m.)

—

Depilhue.

•—Dithrihue (s. m.) Choro pequeno. De «uthiv

:

chori-

tos con que (los indios) se hacen la barba» (Febres).

La d inicial parece eufonica.

—Dolla (s. f.)

—

Adolla.

—Dolleme (s. m.)—Marisco de agua dulce. De «do-

lliim : unos ckoritos» (Febres).

—Doncello (a.)—Primer huevo que pone la gallina.

—Dondon (s. m.)—Yerba medicinal para curar lobani-

llos o hinchazones.

—Dopon (a.)—Triste, melancolico, agachado.

—Duam (s. m.)—Servicio o favor que se pide a otro.

Ej.: «Vengo con un duam o traigo un duam» : «Vengo a

solicitar de Ud. un servicio ».

De «duam: negocio, urgencia, necesidad» (Febres).

—Dutav (s. m.)

—

Utav.
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E

—Ech6n (Tirar a) (expres. v. a.)—En el juego de bo-

chas, tirar la bolita echando la mano adelante. De «echar»:

hacer que algo vaya a parar a alguna parte dandole im-

pulso con la mano.

—Elcahue (s. m.)—Pequeno corral donde se encierra

el ganado lechal para separarlo de las madres. Yease

JDanca. De zelcan: guardar, esconder» (Febres).

—Empaletado (s. m.)—Eeja o tablado en el fondo de

las embarcaciones menores.

—En (prep.)—Usala muchas veces el vulgo como sino-

nima de apud. Ej. «Aloje en un tlo» por «en casa de un

tlo>.

—Enalgar (v. n.)—Dejarse resbalar, por via de de-

porte, por un terreno o piso resbaladizo.

De «nalga».

—Encanuarse (v. r.)—Alabearse la rnadera, tomar

forma de canua (canoa).

—Endilar (v. a.)—Enhilar, enhebrar. La d es eu-

fdnica.

—Enhuachacar (v. a.)—Guardar dinero en la huachaca

(vease).

—jEnjuala! (interj.)—jOjala!
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—Enojar (v. a. de u. g.)—Eetar, reprender.

Asi, la frase '<mi amigo me enoja» no significa en Chi-

loe: «mi amigo me causa enojo, me molesta, me desazona»,

sino «mi amigo me reta, me reprende, se enoja conmigo».

—Enoj6n, a (a.)—Persona que reta con freeuencia.

—Enrajar (v. a. de u. g.)—Poner el enraje a alguna

habitacion.

—Enraje (s. m.)—Piso, suelo de una habitacion.

Acaso los islenos construlan antiguamente el piso de

sus habitaciones con rajas, yuxtapuestas, a semejanza de

nuestros planchados, y de aqul tal vez se formo el vocablo.

—Enterado, a (a. de u. g.)—Intruso, entremetido.

—Enterrada (s. f.)—Salida violenta que hace el jine-

te hundiendo las espuelas en los ijares del caballo.

—Enterrado, a (a.) Asado bajo el rescoldo.

(Me gusta el milcao enterrado*

.

—Enterrar (v. n.)—Partir el jinete a escape, apretar

a correr. Este verbo se debe a la accion de enterrar o

meter las espuelas en los costados de la cabalgadura.

Tiene bastante analogla con «arrancar: partir de carre-

ra para seguir corriendo>.

Tambien significa meter cualquier cosa debajo del res-

coldo para asarla.

—Entuy (s. m.)—El acto de sacar raya en el juego del

linao. De entiin: sacar.

—Enyerbar (v. a.)—Suministrar, por medio de algu-

nas yerbas, un filtro amoroso.

Su etimologla salta a la vista.
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—Equiyoco (s. m.)—Asl, con acentuacion grave, es

sin6nimo de equivocacion.

—Escano (s. m.)—Cualquier silla o asiento.

Tambien lo usan malamente en Espana en este mismo

sentido.

—Escaso (adj. de term, neutra.)—Diflcil, improbable.

Ej. «Esta escaso que llegue hoy el vapor ».

—Escuelero, a (sust.)—Maestro y maestra de escuela.

—Esento (adv.)—Con mucha frecuencia. Saepissime.

En cuanto al origen de esta curiosa palabra, opinamos

que trae su origen de la voz «exento», antiguo oficial de

guardia de Corps, inferior al alferez y superior al briga-

dier; de manera que, asl como de una persona que per-

manece por mucho tiempo de visita en una casa, puede

decirse festivamente que esta en ella de guardia, asl se

dirla antiguamente en Chiloe que dicha persona estaba

de exento>d’esento>>esento, por la propension del vulgo

a suprimir la d inicial, como en las voces «escarao», «es-

confiado» (descarado, desconfiado). Despues esta misma

palabra empezarla a construirse con otros verbos como

venir, suceder, etc., etc. Ejs. «N. viene a mi casa esento ».

—«A mi amigo lo veo esento ».

—Esprementar (v. a.)—Sufrir reveses de fortuna,

pasar por grandes infortunios. Parece ser corrupcion de

« experimental’ ». En este caso, habrla en el verbo la elip-

se de los sustantivos desgracias, penalidades u otro ana-

logo.

—Esto (adv.)—En este momento, ahora, «ahorita»,
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Nunc. Explicamos este adverbio por la elipsis de la prep.

«en». La frase seria «en esto», esto es, en lo presente, en

la actualidad. Ej.: «Vengo llegando esto». Nuestro her-

mano llegd hastesto
,
hastestito (solo aliora, solo «ahorita»).

Como se ve, este adverbio es tambien usado, y con mucha

frecuencia, como dimiuutivo.

F

—Falta (s. f.)—Artlculo de comer o vestir que hace

falta en la casa. Ej.: «Manana voy al pueblo a comprar

mis faltas*.

—Faltamiento (s. m.)—Ofensa, injuria, falta de res-

peto o consideracion hacia alguna persona.

—Familta (s. f.)—Hijo o hija de familia. Ej.: «<;Cuan-

tas familias tiene Ud.?—Tengo tres familitas, esto es, tres

hijos pequenos. En algunas partes de Espana tiene esta

palabra la misma acepcion.

Tambien es usada entre los indios araucanos (Vid.

«Lecturas Araucanas» por el P. Felix J. de Augusta,

pag. 287).

—Fancar (v. a.)—Quebrar, perder la banca, quedar

desbancado. De fanca
,
que es como los indios pronuncian

«banca». Es voz familiar y festiva. Es una aferesis de

«desbancar», Tiene mucha analogia con el chileno futirse,

si bien este se usa como reflejo.

—Febrera (a.)—La manzana que madura en Febrero.
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—Feniu (s. m.)—Arbol cuya corteza se usaba para

coser piraguas.

—Fertuoso (n. pr.)—Fructuoso.

—Fiscal (s. m.)—Seglar nombrado por el Parroco para

administrar, en las capillas rurales, el Sacramento del

Bautismo en caso de necesidad, ayudar a bien morir a

los enfermos y rezar con el pueblo el Rosario y la Doctri-

na Cristiana, los Domingos y demas dias festivos.

Tiene bajo sus ordenes un Sota-fiscal encargado de

reemplazarlo en su ausencia. Los Fiscales gozan, por dis-

posiciones diocesanas, de importantes privilegios espiri-

tuales para si y sus familias y tienen derecho a jubi-

lacion.

No perciben rentas ni entradas de ninguna especie.

El P. Luis Valdivia instituyo los Fiscales en Chile y
les dio por insignia un baston terminado en cruz. (Cf.

«Historia de la Comp, de Jesus en Chile
»
por el P. Fran-

cisco Enrich).

Los Padres Venegas y Ferrufino S. J. los establecie-

ron en Chiloe.

El Superior de la Mision debla presentar al Goberna-

dor de Chiloe una terna para el cargo de Fiscal
, y de

entre los tres presentados elegla este Mandatario al que

era de su beneplacito.

El Gobernador de Chiloe, senor Sores de Ulloa, declaro

a los Fiscales libres para siempre de todo servicio perso-

nal, sin que ningun encomendero ni ministro real pudiese

ocuparlos y mucho menos pudiese sacarlos fuera de su

lugar.

Todo lo relativo a los Fiscales de aquella epoca consta

en el archivo del Ministerio de lo Interior. Roman, en
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este articulo, nos dice que el nombre y la institucion

existen tambien en Mejico.

—Fiura (s. f.)— Llamase asi, a causa de su horrible

fealdad, a ciertos seres mitologicos o sea monstruos y ves-

tiglos que pueblan los bosques de la Isla, corao invunches
,

thraucos
,
etc.

Tambien se da este nombre a todo animal extrano de

mar, tierra o antibio.

Por extensidn se aplica despectivamente al individuo

de ridlcula catadura o de feo y desairado aspecto.

En esta ultima acepcion se le usa por lo general como

masculino. Ej.: donde va ese fiura

?

En este caso es sinonimo de «esperpento».

Suele tenerse por palabra muy injuriosa, y asi es mu-

chas veces materia de confesidn entre los campesinos.

En cuanto a su origen, no sabrtamos afirmar si provie-

ne de «figura» o del chileno feura : « fealdad ».

—Flautear (v. n.)— Bramar el toro o la vaca. De
«flauta».

—Fleta (s. f.)—Frotacion o flotacion.

—Fletaci6n (s. f.)—Frotacion o flotacidn.

—Fletar (y. a.)—Frotar o flotar.

Este articulo y el anterior son voces anticuadas.

—Fogatada (s. f.)—Una fogata grande.

—Fraancia (fragancia) (s. f.)—Hedor. Ej.: «E1 cada-

ver despide mucha fraancia ».

jCuriosa inversion de significado, como la que hacen

nuestros «rotos» del Norte cuando llaman a veces armo-
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nla» a la bulla y griteria! (Vid. Vicuna Cifuentes, « Ro-

mances Pop. v Vulg.», pag. 422).

Mas adelante veremos el significado que nuestros isle-

nos dan a veces a la palabra jediondo (bediondo).

—Fraile (s. m.)—Ave llamada frailecillo o frailecico.

—Framollo (s. m.)—Frangollo.

—Frioso, a (a.)—Frio.

—Fucias (A) (mod. adv.)— Es la frase anticuada «a

facia » en confianza. En Chiloe se usa en plural.

—Funcionero, a (a.)— Persona que abulta y exagera

las cosas y obra conforme a este espiritu.

Tambien significa aspaventero y cualquier persona que

facilmente se alarma y gusta de alarmar a los demas.

—Fundillo (s. m.)— Bragueta. Usase tambien como

plural. De «fondillos»: parte trasera de los calzones o pan-

talones anchos.

—Furel (s. m.)—Jurel.

G

—Gnal (hacer)—Perderse la cosecha o secarse el ma-

risco en la concha. Se culpa generalmente a los brujos

del mal exito de una cosecha. El hechicero saca una o

algunas papas de la orilla del cercado—pues no se atreve

a penetrar en medio del sembrado—y las arroja al rio o al

mar con el fin de que se malogre la cosecha de su enemigo.

Para contrarrestar el malefico influjo del hechicero, se

extraen una o dos papas del sembrado y se colocan en su
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lugar algunas piedras, y dicen que, cuando el brujo las

coge, queda irapotente para hacer dano.

<;De «namn: perderse algo» (Febres)?

—Gnedo (hacer) (v. a.)— Dejar podrirse un pellejo

para extraerle mas facilmente la lana.

De «gnedum: arrancar de rafz o repelar como con las

manos escardillando» (Febres).

—Gnegnal (s. m.)—Excrecencia de la eorteza del ro-

ble o coihue. En el resto de Chile se llama changle. «Aga-

11a » es la voz castiza.

^De «ghalghal

:

hongo» (Febres)?

—Gnenio (hacer) (v. a.)—Despreciar alguna dadiva y
especialmente la comida para manifestar enojo o resenti-

miento con quien la ofrece. De «gunivn: hacer gestos» o

de «uneun : enfadarse» (Febres).

«Gueniun : no querer comer por soberbia» (Apunt.)

—Gnepul (s. m.)—Un extremo del corral de pesque-

rla. Canas anota Mepul.

—Gnilato (hacer) (v. n.)—Echarse al medio del mar

para mariscar.

—Gobernador (s. m.)—Yecino de una capilla rural

aspirante a Supremo para el ano siguiente.

—Grate (gratis) (s. n.)—Gratificacion.

—Guaitequero (a.)—Trabajador que se ocupa en el

corte de maderas en el Archipielago de las Guaitecas.

—Guapo (a. sust.)—Aunque perfectamente castizo,

este vocablo tiene en Chiloe, fuera de su acepcion comun,

la de «hombre que, metido en el mar hasta las rodillas o

Chiloe 23
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aun mas arriba, mantiene con la soga o beta uno de los

extremos de la red con que se pesca».

H

—Hacer (v. imp.)—Usase muchas veces como imper-

sonal por «kaber»; pero solo en el preterito de indicativo.

Ej.: ^Que hizo?: ^que sucedio? ^que kubo?»

—Halar (s. m.)—Beta de la red de pescar.

De la accion de tirar (halar) se pasa aqui al objeto con

que se tira: la cuerda o beta.

—Hast A (adv.)—Solo. Ej.: «Nuestro hermano llego

hasta koy».

—Hastesto (exp. adv.)—Solo ahora, en este momento.

Ej.: «
(
iCuando llegaste?

—

«Hastesto»
(
hastaesto). Es suscep-

tible tambien de la forma diminutiva: hastestito : «ahorita».

—Hembruzca (s. f.)—Hembra, refiriendose a aves de

jaula como canarios, jilgueros, etc.

—Herejia (s. f.)—Tiene varias significaciones.

Unas veces indica una gran abundancia; otras, el colmo,

el non plus ultra de una situacion cualquiera.

Tiene en este caso analogia con las voces «barbaridad»

«inmundicia», significando gran numero o cantidad. Ej.:

«En la calle kabia una «inmundicia» de gente.» [Vid.

Boman en el artlculo «Inmundicia»).

«Es una herejia lo que ha llovido hoy». «Me pidieron

una herejia por este libro».

En el mismo sentido se usa «iniquidad».

—jHoMBRE! (vocativo)—Esta palabra suele emplearse
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indistintamente ora hablando con horabre ora con raujer.

«jOuidado, kombre, no te lastiraes!» dice una araiga a

otra.

—Horneado, a (a.)—Todo lo que se cuece en el korno.

—Huachaca (s. f.)

—

Huayaca
,

talega. Del queckua

«huayaka : talega, saco» (Middendorf).

—Huachano
,
a (a.)—Gallo y gallina calzados. Corres-

ponde al cliileno calchon
,
a.

—Huahuan (s. m.)-—La madera de laurel. Laurelia

serrata.

—Huahuilque (s. m.)—Planta medicinal contra la

ictericia y los dolores intestinales. En polvo se usa como

rape. Valeriana cordata.

De « hua: malz» y « huilqni: zorzal» (Febres). Esta es la

etimologia que da Lenz.

—Huaichal (s. f.).—Una clase de papas.

—Huaidamo (hacer).—Dar la vuelta de carnero o de

la campana. De ^huaydun: dar vuelta
»
(Febres).

—Huaidepo (s. m.)—Inclinacion de los puentes lia-

na ados cuicuy.

Lenz trae: « Febres: huayduv—a la otra banda de loma

o cerro, pero no de aguas o rlos -|- pu que indica direc-

ci6n».

—Huaihuen (a.)—En algunos lugares se llama as!

despectivamente a los indios, acaso porque se kalian en

mayor numero al Sur de la Isla. De « huaihuen: Sur» (Fe-

bres).

—Huaile (s. m.)

—

Vid. Melimeta y «Sargento».
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—Hualatear (v. n.)—Trabajar con hualato.

—Hualato (s. m.)—Azadon de madera.

Tales eran los primitivos, hoy se usan generalmente de

hierro.

—Hualatoto (a.) (expres. adv.)—Con hualato. Ej

«Voy a sembrar a hualatoto : voy a sembrar con hualato ».

—Hualca (s. f.)—Especie de cardo que crece en los

trigales. Llamese tambien throlthro. (Yease). •

—Hualco (s. ra.)—Yerba medicinal que se emplea

—

junto con otras—para deshacer las nubes de los ojos.

— Hualdahuen (s. m.)—Una especie de enredadera.

Se usa en los casos de inflamacion.

—Hualtera (s. f.)—Manojos de trigo que se ponen al-

rededor de las eras.

—Hualli (s. m.)—Cualquier alerce o arbol nuevo. De

<ahualle: roblecito pequeho». (Febres).

—Huampa (s. f.)—Es el guamparo o cuerna.

—Huampada (s. f).—La cabida de una huampa.

—Huanda (s. f.)—Una clase especial de papas.

— Huanacha (s. f.)

—

Huenuqueldo. (Yease),

—Huarapo (s. m.)—Arbusto pequeno de Chiloe y de

otras provincias del Sur. Da un pequeno fruto de forma

alargada. Myrteola leucomyrtillus.

—Huautun (s. m.)—Dolor muy fuerte de est6mago.

De una criatura recien nacida se dice Jque «hace huau-

tun>\ cuando llora por el dolor de est6mago a causa de
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haber su madre—cuando andaba en cinta—comido gui-

sados fiarabres o ya pasados. ^De «huarun o huaruln »

:

«dar voces, alaridos, gritar» (Febres)? ^0 de * hualhualun

:

sonar las tripas» (Febres)?

Canas apunta huentun.

—jHuche! (interj.)—Grito que se da para alejar algu-

nos animales doinesticos.

Los campesinos pronuncian este vocablo dando a la ch

una pronunciacibn francesa. Se dice tambien /huchi!

La voz castiza correspondiente es jox!

—Huech (s. ra.)—Sarta de pescados. ^De huechun :

pua o punta» (Valdivia)? ^0 de «huillpan: sarta, ensartar»

(Febres)?

—Huecha (s. f.)—Llamase asi la circunstancia de en-

trar poco aguaje a los corrales, lo que es malo para la

pesca. Tal vez de liuecharn : desportillar o abrir corao cer-

cos, corrales, etc.» (Febres).

—Huechi (hacer) (v. a.)—Perder una cosa, dejarla ol-

vidada.

—Huecho (s. m.)—Ovillo de lana o hilo u otra cosa

cualquiera.

—Huechunto (hacer) (v. n.)—Se dice de un trigal que,

despues de roldo por los animales, vuelve a retonar.

—jHneda! (interj.)—Se usa para separar el ganado pro-

pio del ajeno.

Probablemente forma abreviada y corrompida de ovisa
,

ovicha y ovida; que con estas formas y otras parecidas se

designa en araucano a la oveja.
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—Huedhued (s. m.)—Pajaro selvatico. Pteroptochus

Tamil. Es voz onomatopeyica, pues imita casi con per-

feccion el grito de esta ave. Febres trae: « huedhued: ton-

to». Existe tambien la forma huidJiuid.

—Hueico (s. f.)—Una clase de papas. Febres: «hueyco:

cienago o charco de agua».

—Hueique (s. f.)—Una clase de manzanas. Febres:

«hueycon: chicha clara o lo claro de ella».

—Huelca (s. f.)—Pescado en forma de sierra, pero que

carece de la prolongacion cartilaginosa qne a esta ultima

le da su nombre.

—Hueico (s. m.)—Pajaro de ojos bermejos, parecido

a la diuca.

—Huelcun (s. m.)—Arbusto venenoso. Vid. «Medici-

nas Populares». Llamasele tambien parqui.

—Huele (s. m.)—«Tabla de alerce que al trozar re-

sulta torcida a la izquierda» (Lenz).

De « huele: al reves, el lado izquierdo» (Febres).

—Hueli (a.)—Zurdo y tambien ambidextro.

De «Jiiiele: al reves, el lado izquierdo» (Febres).

Se aplica tambien sustantivadamente a la misma mano

izquierda, diciendo: «la hueli».

Los muckachos dicen festivamente hueleque.

—Huelhue (s. m.)—Yerba medicinal. Vid. «Medici-

nas Populares».

—Huelpun (s. m.)—Una cueva grande. De «huepumn:

agujerear» (Febres).
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-—Huelqueme (s. m.)—Masa hecha de harina cruda

con agua puesta a hervir, y de la cual se hacen grandes

hojuelas redondas.

-—Huella (s. f.)—Abutilon vitifolium. Arbusto medici-

nal. Vid. «Medicinas Populares». Pertenece a la familia

de las malvaceas.

—Huell (s. m.)

—

Huech.

—Huelli (a. inv.)—Persona que ejercla entre los indios

veliches el nefando vicio de la sodomla.

De «hueye o hueyit : sodomitico» -(Febres). Esta palabra

adquirio despues un significado mas general, haciendose

sinonima de malo, plcaro, bribon.

Sustantivadamente suele aplicarse al Thrauco.

—Huellimo (s. ra.)—Tablas de alerce que salen ondu-

losas.

-—Huelloy (a. inv.)—Se dice de todo vegetal, animal

o cualquiera otra cosa que no ha llegado a su completo

desarrollo. Equivale al adjetivo ckaiicho: precoz, inma-

turo, incompleto.

A veces toma la forma lloy
;
lo que sucede cuando se

refiere a uu huevo embrionario o a una bolita de piedra

que no es completamente esferica.

Metaforicamente se aplica algunas veces a toda persona

demasiado sensible y quisquillosa, tal vez por su seme-

janza con un huevo lloy
,
que, apenas se le toca, revienta.

De Aiuellon: renuevos, o lo tierno de ramas, matas y
yerbas». (Febres).

—Huellonto (hacer) (v. a.)—Sacar con cuidado las pri-
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meras papas raaduras, cubriendo bien las ralces removi-

das para que vuelvan a brotar.

De « huellon

:

renuevo» (Febres).

—Huema (s. ra.)—El hijo primogenito.

De '<huema: primero, al principio» (Febres).

—Huempe (s. m.)—Sintomas de embarazo en la mu-

jer. De «huepemn: dar a luz» (Felix J. de Augusta).

—Huene (s. m.)—El barro o fango que queda al des-

cubierto cuando desplaya el mar.

—Huenthru (s. in.)—Indio, especialmente cuando es

feo y corpulento. Febres escribe: « huenthru : varon y gene-

ralmente el sexo masculino: ellos lo toman por el varon

indio contraposite al espanol».

—Huenauca (s. f.)—Eelam pago, rayo. Ej.: «Esta co-

rriendo huenauca » : relampaguea.

El adverbio huenu : arriba, es talvez uno de los elemen-

tos de la palabra, aunque mas probablemente viene de

«huehuin: rayo» (Febres).

—Hueni (s. m.)—Indiecito. Adjetivamente significa

feo. De «hueni: muchacho hasta los 14 o 16 anos» (Fe-

bres).

—Huenoy (s. m.)—El vuelo en el vestido de las mu-

jeres, o cualquier otro adorno de cintas o randas que ten-

ga vuelta. ^De <ihuaydiivn: dar vuelta» (Febres)?

—Huenoto (s. m.)—Piedra lipis o cardenillo, que usan

los machis para la curacion de diversas enfermedades.

—Huenuqueldc) (s. m.)—Palo con vuelta para sacar



— 353 —
el pan o cocer tortillas. ^De huayduvn: dar vuelta» (Fe-

bres)? El segundo elemento es queldo (vease).

Esta voz hueno es de mucho uso en palabras corapues

tas. As! Huehoco es un riachuelo en Tenaun, y significa

<agua o rlo con vuelta». Huenocoihue es el nombre de

otro pequeno rio de Dalcahue, y se descompone: hueno:

vuelta; co: agua o rio, y hue: lugar. 0 bien: hueno: vuelta,

y coihue : arbol grande, semejante al roble chileno.

—Huepo (s. m.)—Marisco parecido a la navajuela,

pero de mayores dimensiones. Suele haberlos de hasta

16 cm. de longitud. Solen Gaudichaudi.

—Huequear (v. a.)—Llenar de huecos un objeto.

—Hui (hacer) (v. n.)—Irsele a uno la cabeza, marearse.

De «uyun : marearse »
(Febres).

Ej.: «La cabeza me hace hui : la cabeza se me va».

Tambien significa hacer huimpampa (vease).

—Huicana (s. f.)—Una clase de papas de kollejo negro.

Solanum tuberosum.

—Huichacon (s. m.)—«Segmento de trozo de alerce

rajado a cuna» (Lenz). «E1 alerce que da tabla flexible

de hebra lisa y corrida. Llaman tambien as! a la tabla ».

(Canas).

—Huid (s. m.)—Pez pequeno que se crla bajo las

penas.

—Huidhuid (s. m.)

—

Huedhued.

—Huida (hacer) (v. n.)—Dormir una persona a los

pies de otra.
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—Huii'n (s. m.)—Vertigo. De «uyun : marearse» (Fe-

bres).

—Huile (s. m.)—Extremidacl inferior de la pata del

cerdo. De «huyli: una» (Febres) «Huillrri: las unas»

(Canas).

—Huilo (s. m.)—Hilaehas de los vestidos. Mas al nor-

te usan la voz huila, y forman de ella el adjetivo huiliento.

De «huill-Jiuill\ tasajos de carne larga como orejones» (Fe-

bres).

—Huilqui (s. m.)—Zorzal. De «huilqui : zorzal» (Fe-

bres).

—Huilli (s. m.)—Una cadenilla de hilo de lana que se

hace para arraar el tejido.

De «huillhuan : madeja (Febres). « Huilli: haz formado

de ramas o de otras cosas, y que tambien se aplica a los

que forman los Pescadores del pescado que ban recogido

en sus redes
»
(Canas).

—Huillil (a.)—Se dice de una papa mala, degenerada,

que ya no produce.

—Huillimano (s. m.)—El juego de la pizpirigana, 11a-

mado tambien en Chiloe picicana. Se juega poniendo va-

rios ninos las manos unas sobre otras y pellizcandoselas

suavemente. Parece derivarse de Jiuyli: la una, y de la

voz castellana «mano».

—Huillipicun (s. f.)—Una clase de papas. El segundo

elemento de la palabra, «picun: del Norte », parece indi-

car el origen de esta papa.

—Huillo (s. m.)—El pico de la tetera u otra vasija; di-
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cho asi por eufemismo, propter minus pudicam significa-

tionem quam vulgus hide vocabulo tribuit.

—Huimelto (s. m.)—Caballete de las casas pajizas.

De «huymull: varillas. Huymulltum: cogerlas y trabajar

con ellas».

—Huimpampa(s. f)—Juego antiguo usado por losabo-

rlgenes de la Isla y que hoy constituye una diversion de

muckachos, una especie de deporte para poner a prueba

la resistencia de cabeza de los contendientes. Yoz klbri-

da compuesta de « huiin » (vease) y «parapa», por cuanto

antiguamente se acostumbraria jugarlo al descubierto y
en campo raso.

—Huinco (s. m.)—Loma, cerro redondo. De Inuincul o

huincul: cuesta, cerro o tolondron de tierra». (Febres).

—Tambien una clase de papas.

Huinque (s. ra.)—Arbol medicinal. Vid. «Medicinas

Populares».—Canas escribe huingue y le llama arbusto.

—Huini (s. m.)—Tejido de lana de una sola hebra.

Con el se hacen gorros, pantalones, frazadas etc. De « huy

nit: sencillo, no doble» (Febres).

—Huiniporra (s. m.)—Como el anterior. El segundo

componente de la palabra, «porra», viene indudablemente

de apovtun: torcer, hilar
»
(Febres).

—Huinoy (s. m.)—Alerce que crece inclinado. De

«huynoln: ir a cuatro pies como los ninos, gatear» (Febres).

—Huipinda (s. f.)—Enredadera de uso medicinal. Se

emplea contra el llamado «mal de espanto», o sea enfer-

medad causada por alguna fuerte impresion.

—Huirri (s. m.)

—

Rude.
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—Huisque (s. m.)—Latigo con mango. Tambien cor-

del delgado. De « huedque: soga liecha de clin o colas de

caballo» (Febres).

—Huithral (s. m.)

—

Buitral (vease). Lenz trae esta for-

ma, y, segun el, se deriva de «uuthan: levantarse; iiiitha-

len : estar en pie».

—jHuithreu!—Grito del chucao cuando anuncia des-

gracias.

—jHuithrothroy!—Como el anterior.

I

—Igna (s. f.)—Especie de piedra desmenuzable, que,

mezclada con barro, sirve para kacer ollas u otras vasijas

de uso domestico.

—Ihuelcun (s. m.)—Planta que produce un fruto muy

venenoso. Llamasele tambien «matamoros». Vid. «Medi-

cinas populares».

—Ihuelle (s. m.)—Husada que se va pasando por la

urdimbre para formar el tejido.

—Ilquilda (s. m.)—Una clase de papas.

—Ime (s. m.)—Arista del trigo y tambien espina del-

gada de pescado. De «umi: pestana y arista ». (Febres).

—Imprenta (s. f.)—Tituio de una obra. Ej.: «No se

la imprenta de este libro». (De) que imprenta es ese libro?

—Imprentar (y. a.)—Suele usarse por «imprimir».

—Improsulez (s. f.)—Cualidad del que es improsulto.

(Esta palabra y la siguiente se ban escrito con versalita,
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no obstante no hallarse comprendidas—por lo que toca a

su etimologla—en ninguna de las clases de las deraas dic-

ciones de este Yocabulario).

—Improsulto, a (a).—Corrupcion de non plus ultra
, y

equivale a «rematado». Ej.: «N. es un bebedor improsulto^

.

—Incoto (s. m.)—Estaca aguzada para kacer los agu-

jeros donde deben entrar las otras.

De «unco: poste; uncoln
,
uncomn: clavar los postes».

(Eebres). Canas escribe uncotrre.

—Inglera (s. f.)—Ringlera.

—Iniquidad (s. f.)—Herejla (vease Yocab.)

—InvenciOn (s. f.)—Cosa muy pequena y diminuta en

su genero. Es voz despectiva.

—Invunche (s. in.)—Ser mitologico, deforme y con-

trakecko, que lleva la cara vuelta hacia la espalda, y que

anda sobre una pierna por tener la otra pegada por de-

tras al pescuezo o a la nuca. Mas datos veanse en los

«Mitos y Leyendas». Algunos pronuncian ivunche.

De nvilm : animal pequeno, monstruo, y die: hombre».

(Febres). Ivunche significa, pues, «homo-bestia »

.

—Inal (s. m.)—La ultima siembra de papas del ano.

De nnalen: ser el ultimo ». (Febres).

—Inel (s. m.)—Camellon suplementario que, por la

mala disposici6n del terreno, se haee con el objeto de con-

tinuar debidamente los demas. Otros pronuncian quignel.

^De «digeln : apartar, hacer al lado» (Febres). ?

—Ipal (s. m.)—Yara para sostener los teckos pajizos.
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—Ivin (s. m.)

—

Voqui con que se atan de dos en dos

las varas que sostienen los techos pajizos. Uvin pronun-

cian otros. De «uvin: estrecharse». (Febres).

—Ivircun (s. m.)—Yerba medicinal usada por los cu-

randeros.

j

—Jampa (s. f.)—Persona mala. Tal vez de la voz cas-

tellana hampa. Ej . : «Este muchacho va a ser una jampa*.

—Jerjel (s. m.)—Mosquito ponzonoso.

—jJuE! (interj. vulgarfsima).
j

Jesus! Es la primera si-

laba de jJueto!

—
j

Juesuckisto! — jJesucristo! Es original que solo

como exclamacion den tal forma a este venerable nombre,

pues en cualquier otro caso lo pronuncian correctamente.

—jJuESUs!— !Jesus!

—jJuETo!

—

jJue!

L

—Lahuan (s. m.)—El alerce. De «lahuan: el alerce*

(Febres).

—Lancha (s. f.)—Balandra.

—Lapa (s. f.)— Lavatorio de madera. Probablemente

del marisco del genero lapa, por la semejanza de forma.

Dicho marisco tiene una concha univalva, muy baja y co-

noidal.

—LechCn, a (s. m.)— Cualquier animal pequeno que

todavia mama, no solo el cerdo.
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—Lengua (s. f.)— Cualquier idioma extranjero. Ej.:

«No comprendi lo que decian aquellos colones (colonos)

porque hablahan en lengua ».

Primitivamente se aplico al idioma veliche, hablado por

los indios del Arcbipielago.

—Lenvo (s. m.)—Pedazoduroy grueso del cochayuyo.

Es comestible. De dugvii: ralz del cochayuyo » (Febres).

Dlcese tambien lunfu.

—Lera (s. f.)—Contraccidn por «la era»: «espacio don-

de se trillan las mieses».

—Leuca (s. f.)—Pan. Es voz festiva y familiar, de mu-

cbo uso entre los colegiales. Canas trae « lleuca: tortilla

de barina cocida en la ceniza o al borno».

—Leuque (s. m.)— «El pellejo que recibe la barina

que se muele en la piedra» (Canas). Dicese tambien

Mulcue.

—Levar (v. a.)—Levantar con palanca y trastornar los

tepes que se van sacando de la tierra con la luma (palo de

esta madera) al tiempo de preparar el terreno para la

siembra. Del Castellano levar o elevar.

—Levu (s. m.)— Una romaza grande. En otras partes

lefo. De «licvu o luvo: romaza
»
(Febres).

—Lile (s. f.)—Una clase de papas. Solanum tuberosum.

—Lilehuen (s. m.)—Marisco comestible de las costas

de Cbiloe.

—Linao (s. m.)—Juego de pelota de los aborlgenes de

la Isla. Vid. «Juegos Populares».

En cuanto a la etimologia, oigamos a dos autoridades:
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Roman dice: vendra de llum

)
cosa escondida, se-

creta u oculta y gadu, unas raices que se comen? .. Propo-

nents tambien esta otra: lingli y naln
,
batallar con cual-

quier cosa: batallar con bola blanca».

Lenz estampa: «... La pelota del linao esta hecha con

relleno de «cochayuyo» y «luche». Esta indicacion hace

probable la etimologla del mapuche, ltignvtihue; Febres:

liigvii—raices de cochayuyo+^we, que designa a veces

aparato, instrumento; forma intermedia serla lugnuu>

lignaov.

A nuestra vez proponents el verbo «inar : seguir a

otro», por cuanto en dicho juego se siguen o persiguen

unos a otros para apoderarse de la bola.

En confirmacion de nuestra opinion, Canas escribe

Inao. Indudablemente, en esta hipotesis, Linao serla con-

traccion de «E1 Inao», as! como el vulgo isleno ha forma-

do la voz lera de «la era», y como en terminos de marina

se dice «Leste» por «el Este».

El Linao apenas se juega ya en pueblos de importan-

ce, y no es de sentirlo, pues se suele practicar de una

manera harto ruda y brutal.

La despoblacion periodica de la Isla es, fuera del espl-

ritu moderno que se infiltra lentamente en los habitos

populares, uno de los factores del progresivo y rapido de-

saparecimiento de este antiguo y tradicional juego de

nuestros aborlgenes.

—Lingue (s. f.)—Una clase de papas. Solanum tubero-

sum.

—Llo (s. m.)—Fecula o chuno. De «ligh: cosa blanca*

(Febres) por el color del chuno.

—Lita (s. f.)—Canasto extendido de junco, que se em-
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plea para aventar trigo. Dlcese tambien alita. En otras

partes se le llama balay.

—Litear (v. a.)—Aventar el trigo con lita.

—Litranudo
,
a (a). En termination femenina se aplica

a la harina que sale del molino aspera y gruesa.

—Liudar (v. a.)—Leudar, dar fermento a la masa con

la levadura.

—Liudo, a (a.)—Leudo, fermentado.

—Livio (hacer) (v. n.)—Acabarse los comestibles de la

casa. De «liv: cosa limpia»; «livn

:

ser limpio, claro»;

«livtun: limpiar*. «Liv lelvun: campo limpio y raso». En-

tre nuestras apuntaciones tenemos estas dos frases, que

hemos recogido de un indio de Payos: «tierra livm\ tierra

esteril»; «livtn casta: casta de pobretones».

—Lonco (s. m.)—El que va a la cabeza de los talado-

res de monte. De <donco: cabeza » (Febres).

—Lucul (s. m.)—Bogador. Primer lucul 11am an al que

boga mas inmediato a la proa; los demas se denominan

segundo, tercer lucul, etc., segun el orden que ocupen de

proa a popa.

De doncon: ser, estar de cabeza, principal, superior, etc.»

(Febres).

—Luchear (v. n.)—Recoger luche [nlva latissima).

—Luchican (s. m.)—Guisado de luche con otras pre-

paraciones.

—Luida (s. f.)—Resbalon. De Intr.

—Luirse (v. r.)—Eesbalarse, escurrirse. Del Castellano

cHiLoi: 24
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«ludir». Segun Lenz, del araucano «lluin: derretirse, des-

lelrse». (Febres).

—Lulama (s. f.)—Marisco seraejante al chape o dia-

perin.

—Lumbrera (s. f.)—Antetecho de casa pajiza.

—Lupe (s. m.)—Cantidad de trigo que cabe en una

callana. Ej.: «Yamos a tostar un lupe de trigo ». ,;De « llu-

pug\ olla» (Febres)?

LI

—Llagne (s. m.)—Yaras tendidas a trechos, en lo alto

y en la parte interior de las habitaciones, y que sirven

como de cielo raso y de sustentaculos para colgar jamo-

nes, luche y algunos otros comestibles. De dlagni : sobra-

do de la casa». (Apuntac).

—Llame (s. m.)—Lazo, tram pa, huachi para cazar pa-

jaros.

Segun Lenz, de <dlami : estera». (Febres).

Podn'a ser t'ambien una palabra formada de «llamar» y
equivalente a «reclamo».

—Llancazo (s. m.)— Maleficio, mal tirado. Mas al

Norte, rociada
,
mal impuesto.

Tal vez de <dlancim : caer» (Augusta), por cuanto hace

caer en cama a sus victimas, o de «llanca : unas piedras

verdes con que (los indios) pagan las muertes» (Febres).

—Llanten (s. m.)—Yerba medicinal. Vid. «Med. Pop».

—Llapudero (s. m.)—Brujo. La verdadera forma es

probablemente llapuyero
}
por cuanto es el brujo quien

prepara el llapuy.
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— Llapuy (s. ra.)— Conjunto de remedios para liacer

alguna brujorla, principalmente con el objeto de atraerse

el carino de alguna persona.

—Llaullau (s. m.)—Ilongo parasito del roble o coihue.

Llamase tambien pinathra y curacucha.

—Llaulle (a. inv.)

—

Piuco, rustico, cerril, encogido, ku-

rano. Probablemente del chileno «lleulle

:

persona cobar-

de, inutil, inepta» (Canas).

—Llepu (hacer).—Echarse la gallina. De llupan : estar

pegado al suelo; Uiipann: estar clueca la gallina » (Fe-

bres).

—Llid (s. in.)—Ultimos restos de los ckickarrones, o

sea los pedazos mas menudos y secos que de el los quedan

y que solo se emplean en kacer cemas (acemitas) y milcaos.

De « llid: borra, asiento>/ (Febres). La significacion de esta

palabra suele tambien extend erse al concho, resto o sobras

de algunas otras cosas.

—Llies (s. m. pi.)—Habas tenidas y rayadas que se

emplean en algunos juegos a manera de dados o cosa se-

mejante. En otras provincias los llaman lligues. Los in-

dios del Peru tienen un juego muy semejante llamado

paru (Gonz. de Holg.)

De «llighn: jugar con unos porotos blancos por un lado»

(Febres).

—LUUe (s. f.)—Especie de papa de forma alargada,

pintada de bianco y Colorado y muy buena para asada al

rescoldo.

—Llimito (s. m.)—Todo lo que queda despues de reco-

gida alguna cosa. Dlcese tambien nimito.
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—Llimito (hacer) (v. a.)—Kecoger del suelo las sobras

de algunas cosas. De «dimitun o numitum: recoger» (Fe-

bres). Dlcese tambien nimito.

—Lline (s. f.)—Una clase de papa.

—Llingue (s. m.)

—

Fullingue
,
cigarro hecho de tabaco

ordinario. Ej. «Dame un llingue ».

Usase tambien como adjetivo, modificando a cigarro.

—Llinguear (v. n.)—Fumar cigarros llingues.

—Llinquin (hacer) (v. n.)—Pegarse las sanguijuelas a

los pies o a las piernas. ^De dlinqui : rana, sapo» (Febres)?

<*0 de demy : sanguijuela» (Febres)?

—Llio (s. m.)—Llo de habas, arvejas n otros granos

colgados de una vara fuera de la casa.

En esta acepcion parece indudable que proviene del

castizo «lio» o atado.

Tambien significa un aparato de madera para colgar el

trigo antes de triHarlo.

Tal vez de dim: varal» (Yidal Gormaz), al darnos la

etimologia del lugarejo denominado Lliuco. Canas trae lo

siguiente: «Lliu: la construccion que hacen colocando so-

bre los horcones una vara horizontal, sobre la cual ponen

las gavillas del trigo segado a fin de que destilen el agua

de la lluvia y poderlas trillar. El espacio comprendido

entre dos horcones se llama una «ventana». Los chilotes

calculan la cantidad de chiguas de trigo que cosecharan,

por el numero de «ventanas »
que llenan las gavillas ».

—Llipihuar (v. n.)—Pestanear. De dlupevn: pesta

near» (Febres).
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—Llipihue (s. m.)—Cada una de las pestanas.

De «lluped o llupev»: pestanas » (Febres).

—Llipullin (s. m.)—Utensilio para tejer.

—Lliquepe (s. m.)—Terron que ha quedado sin remo-

ver al tiempo de levantar la tierra con la luma.

—Lliquepero, a (s.)—El encargado de levantar y des-

hacer los lliquepes.

—Lliquilliqui (s. m.)—Es el chercdn. Troglodytes pla-

tensis. El nombre chilote se debe al grito de esta ave.

Es, pues, voz onomatopeyica. Los campesinos, por la se-

mejanza del sonido, le llaman tambien raspa tortilla.

—Liulliu (a. inv.)—Se aplica a la papa bien cocida y

tostada, a la cual se despoja de la pelicula que la envuel-

ve. De esta manera queda con el hollejo limpio y bianco.

En esta forma se sirve en la mesa y se le come muchas

veces en lugar de pan.

Canas escribe: Llif-Llif.

•—Lloco (s. m.)—Eegalo consistente en chicharrones,

milcaos
,
sopaipas, que mutuamente se envlan los vecinos

con ocasion de la matanza de algun cerdo. ^De lloco

:

un

pedazo grueso. (Apuntac.)? ^0 bien de dloun : recibir, ad-

mitir» (Febres)? Vid cap. «El Reitimiento?>

.

—Llole (s. m.)—Canasto de quilineja. De dlolle (vease

el artlculo siguiente).

—Llollo (s. m.)—Corralito de pesca que se hace al

costado de un corral mas grande. Este corralito contiene

un aparato de quila en forma de embudo, con el cual se

cogen los peces. De dlolle : el encolihuado que se pone en
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el chiflon de las nasas para coger peces, y la misma nasa».

(Febres).

—Llopomes (s. f. pi.)— «Matas de papas a las cuales

se le saca una parte de los tuberculos con el palde y que

se vuelven a tapar con tierra» (Lenz).

Segun Lenz, de « llopumn, cuyo sentido es «hacer gran

dano» «sacar gran parte del frnto».

—Lloquear (y. n.)—Enviar llocos.

—Lloy (a inv.)—Forma abreviada de huelloy (vease).

—Lluga (s. f.)—Vejiga de las reses. Sin etimologia

conocida. Lenz opina, sin atreverse a negar que sea voz

india, que, corao dicha vejiga se usa para «ayuda» (lava-

tiva), bien pudiera ser una forma corrupta de esta pala-

bra.

Otros pronuncian llua.

—Lulling (haeer) (v. a.)—Cortar el pelo a ralz.

M

—Macanero, a (a.)—En Chiloe, persona que acostum-

bra defenderse a pedradas o las arroja a los transeun-

tes. Dicese generalmente de los muchachos.

Del quechua «makana
:
garrote corto y grueso, porra,

maza» (Middendorf). Se ha verificado, pues, en este caso

un cambio de significado.

—Macun (s. m.)—Especie de chaleco, hecho, segun la

creencia vulgar, de la pi el arrancada a un difunto o tam-

bien de la de algun pescado.

Es el distintivo de la profesion. De «macun: manta de

los hombres» (Febres).



Los indios, segun Canas P., llaman asi la casulla con

que se revisten los sacerdotes.

—Machina (s. f.)—Mecanismo. Es el Castellano ma-

quina, que antes se escribla «machina».

—Machitucar (v. a.)—Ejercer el macliitun.

—Machitun (s. m.)—Curacion de las enfermedades

hecha por los macliis. Es el antiguo arte de San Ansel-

mo. De zmachin o niachintun : curar el machi segiin su usan-

za» (Febres).

Tambien denota cualquiera ceremonia religiosa o cual-

quier sortilegio practicado por macliis.

Canas P. trae en su Yocabulario de la lengua veliclie
,

una interesantlsima descripcion del Macliitun.

—Machucho (s. m.)—Animal fabuloso, del 'tamano de

un chivato poco mas o menos, que bala como cabro y que

anda solamente de noche.

,;De «mathican
:
guacho» (Febres) por cuanto es, a lo

que parece, animal solitario?

—Madrelahuen (s. f.)—Yerba medicinal ad vidvae

dolores sedandos. Voz blbrida, compuesta de madre (uterus

)

y « lahuen: yerba medicinab (Febres).

—Magantez (s. f.)—Calidad de maganto.

—Mahuidan (s. f.)—Papa grande, medio rosada y que

tira a negro. ^De «mahuida

:

montana» (Febres)?

—Mahuinhue (s. f.)—Una clase de papas.

—Maiche (kacer) (v. n.)—Llamar a una persona por

medio de senas, ora con la mano ora con el panuelo. De
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«maychun

:

liacer senas con la mano como llamando» (Fe-

bres).

—Maichiu (s. m.)—Una pequena azuela para cavar

toncos. De «maychihue

:

azuelita» (Febres).

—Mahna (s. f.)—Pechos de mujer. Es singular su se-

mejailza con «mama» (mamma).

—Maja (s. f.)—Majadura de manzanas para kacer si-

dra. Vid. «Costumbres Populares».

—Majada (s. f.)—Majadal.

—Malm (s. ra.)—Pequeno pedazo de vidrio que se

saca de un vaso o botella para sajar.

i)e «malm: pedacitos de la piedra queupu con que se

sangran» (Febres).

Canas apunta: 'iMalin: vidrio ».

—Maloqueado, a. (a.)—Malo, enfermo. Se usa festi-

vamente en este sentido por asimilacion con «malo».

—Mallo (de papas) (s. in.)—Papas solamente kervidas

o tambien guisadas con ajl y cebolla.

De <imallan

:

coger papas silvestres y comerlas.* (Fe-

bres).

—Man (s. m.)—Tabla de alerce torcida kacia la dere-

cka. De «m: lado y mano derecka» (Febres).

—Managnel (s. m.)—Pedregal grueso y aspero.

—Mancorna (s. f.)—Mancuerna.

—Mandarse (a) (v..r.)—Equivale al ckileno «cerrar-

se a», que tambien tiene aqul gran uso, y significa

«eckarse con todo empeno a hacer alguna cosa». Ej.: ^Pe-
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dro se mando a correr y no lo sujeto nadie». «Juan se

mando a escribir y no acabb hasta la media noche».

-—Mango (s. m.)—Una especie de Bromus
,

v. g. sta-

mineus, dice Lenz.

«Los ultimos ejemplares de este interesante cereal fue

ron recogidos por Gay el ano 1837 en el Sur de Chiloe»

(Lenz).

De «magu : un centeno que tenlan antes que viniesen

los espanoles» (Febres).

—Manido
,
a (a.)—Debil, sin resistencia, viejo, inservi-

ble, podrido. Festivamente significa enfermo. {De « mani-

do », participio de «manir: hacer que las carnes y algunos

otros manjares se pongan mas tiernos y sazonados, dejan-

do pasar el tiempo necesario antes de condimentarlos o

comerlos»? Eespondan nuestros chilenistas. Manido sig-

nificarla en este caso, cosa que empieza a pasarse, esto es,

a podrirse.

Podria tambien pensarse en una alteracion de «marri*

do o amarrido: afligido, melancolico, triste», voz cuya eti-

mologla es el persa «marid», que significa enfermo. Vid.

Acentuacion vulgar.

—Manquear (v. n.)—Renquear, cojear.

—Manilahual (s. m.)—Una variedad del manm. <;De

'imanm y lahudn: manm que se parece al alerce o cipres»

(Lenz)?

—Mamu (s. m.)

—

Podocharpus chilina vel Saxegotliea

conspicua. Es madera de mucho uso en las construeciones.
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—Mano, a (s.)—Aferesis de berm an o. Dicenlo por ca-

rino. Usase tambien en algunos lugares de Espana.

Sin embargo, en Eebres hallamos « manumn : agrade-

cer, estimar», y no parece del todo improbable el que

exista algana relacion entre ambas voces.

—Mapuchal (s. m
)
—Sitio abundaute en plantas de

tabaco mapucho.

—Mapucho (a.)—Dlcese del tabaco natural de Chiloe.

Usase tambien sustantivado. De «mapu: la tierra» (Ee-

bres).

—Maputun (hacer) (v. n.)—Establecerse en algun lu-

gar una persona o familia.

De maputun: naturalizarse» .(Febres).

Tambien indica la misma persona que acaba de mudar

de residencia. Ej.: «Yuestro maputun se va portando

m al » .

—Mari (a. inv.)—Se dice del buey de color plomizo.

—Makiola (s. f.) :—Juego llamado infernaculo, reina

mora, coxcojilla, y, en Chile, luche. Es voz gallega:

«Mariola.—Juego de muchachos, consistente en hacer

eierto numero de rayas en la tierra, formando casillas con

varias denominaciones, coger luego un cacho redondeado

de teja, o talavera, a que dan el nombre dv peletre o pella,

y pasarle con la punta del pie, a la pata-coja, de espacio

en espacio, sm tocar en raya alguna.» (Marcial Yalla-

dares Aunez, Diccionario gallego-Castellano).

—Marlo o malro (s. m.)—Maslo.

—Matacazo (s. m.)—Batacazo.
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—Mechamapu (s. f.)—Papa que sale bifurcada.de la

tierra.

Mechay (s. m.)—Fruto del berberis Darwini
, y tam-

bien el arbusto que lo produce. Es adermis una clase de

papas. De «muchay: un arbusto
»
(Apunt.)

V v\ <

—Mechiu (s. m.)—Torcida gruesa de lino o canamo o

simplemente un tizon. De «muchuy
)
tizon» (Febffes).

Canas escribe Mechig. Mas al Norte lo 11aman clion-

chon.

—Medan (s. m.)—Corailona con bebidas que los catn-

pesinos dan en sus casas como medio de proveerse, sin in-

vertir dinero, de algunos artieulos de necesidad, que los

invitados se encargan de llevar.

fid. «Costumbres Populares.— «E1 Medan».

De «medan
:
presentar o prestar a su modo, esto es, con

obligacion de retornar dentro de un aiio otro tanto o

mas» (Febres).

—Mediano, a (a.)—Usase en el vulgo en la acepcion

exclusiva de pequeno, a. Ej.: «Pedrito es el «mas media-

no
»
(mas pequeno) de mis liijos »

.

—Mediodi

A

(adv.)—Tarde con respecto al amanecer.

Ej.: «Tu llegaste « mas mediodla>/ que yo».

Este adverbio se explica por la elipsis de la prep. «a»

o «hacia». «Tii llegaste mas al mediodla que yo>/.

—Mehuellin (s. m.)—Cierta yerba medicinal usada

por los machis. A

—Mejorado, a (a.)—Dlcese en absoluto de cualquier ar-

tlculo de buena calidad, sin establecer comparacion expre-

sa o tacita con su estado primitivo. Ej.: «Este genero es
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mejorado». Parece que, al hablar asl, relacionan mental-

mente la calidad del genero presente con la de otros de

inferior clase, como si dijeran: «este genero es mejor que

otros o que los demas».

—Melda (hacer) (v. a.)—Aplastar, hundir. Canas anota:

«Meldan: la accion de aplastar por un gran peso».

—Meldo (s. m.)

—

Meldu.

—Meldu (s. m.)—Harina tostada, hecba casi toda de

linaza, con una pequena cantidad de trigo.

De « muldii
:
pan de linaza o de maiz» (Febres). Canas

nos dice: «(Se llama) Melun en Quincbao y Mildo en

Arauco».

—Melga (s. f.)—Surco resbaladizo que sobre el suelo

mojado forman los muchacbos deslizandose con los pies.

En la acepcion de camellon es chileno.

De «amelga».

—Melgar (v. n.)—Hacer melgas y dejarse resbalar por

ellas por via de deporte. De «amelgar».

—Mel 1 (s. m.)—Mirtacea de estas regiones. Myrtus

melt.

Melimeta (a. y sust.)—Cordero o carnero que tiene

mas-de dos cuernos. Llamaseles tambien «Sargentos».

De «meli: cuatro, y muthag : cuerno» (Febres). Canas trae

Mel-Lineta.

—Melognes (s. pi.)—Caracoles del mar. De «midon:

caracoles del mar» (Febres).

—Melputo (bacer) (v. a.)—Enfaldarse. Recogerse las

mujeres las polleras y atarselas a la cintura.
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De «midpuntun: arrojar a un lado, raosquear o aventar»

(Febres). Mas frecuenteraente se dice nelputo. Canas es-

cribe Nelputun.

—Mella (s. f.)—Pan hecho de trigo nacido, esto es, de

trigo echado a remojar por alguuos dias y del cual brota

luego el tallo. Ponese luego el trigo a secar y con el se

prepara una harina de sabor dulce, con la cual hacen la

Mella
,
que es una vianda considerada exquisita por la

gente del carnpo.

—Melle (s. m.)—El trabajador que levanta la palanca

para voltear los tepes al tiempo de sembrar. Tambien, la

misraa palanca.

—Mellio (s. m.)

—

Malm.

—Mellulle (s. m.)—Trigo que, despues de coseckado,

conserva aun el cascabillo que lo envuelve.

^De «menu

:

el penacho o los cabellos del malz (Fe-

bres)?

—Mengroy
{
s. m.)—El apio.

-—Menugne (s. f.)—Una clase de papas. Menugne es-

cribe Canas.

—Meno (s. m.)—Suceso raro, inesperado. Usase enfra-

ses como estas: <i«Que meno es este?» jCatay, que meno!

Construi'do con «hacer», significa hacer alguna cosa por

vez primera, causando con ello sorpresa a los demas.

—Mepua (s. f.)—«Las hojas del arbol tiaca (Caldeluvia

paniculata) que se usan majadas para carenar las pira-

guas». (Lenz).

—Mepullm (s. m.)—La parte mas gruesa y sabrosa de

la morcilla del chancho o de otra res.
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Lenz anota: «Mepullm

:

el ano y tambien verenda viri

et femince . ».

—Merecer (v. a.)—Coger, asir. «Lo mereci de un bra-

zo», esto es, lo asl, lo tome de un brazo.

—Mesera (s. f.)—Yendedora de un mercado, asi 11a-

mada por el derecho que ha adquirido de tener mesa o

puesto en ese local.

—Metdn (s. m.)—Trozo de madera aseriado a lo largo

en diversas piezas o tablas, cuando dichas tablas no han

sido separadas aun.

«Tengo un metdn de cinco tablas », esto es, tengo un

trozo ya partido en cinco tablas.

Lenz dice: « Metdn: cada uno de los dos trozos semici

lindricos que resultan al partir un tronco de alerce». Ca-

nas escribe: «Metdn: la parte comprendida entre dos de

las zanjas longitudinales que se hace al tronco del alerce

y de donde se sacan las tablas».

Febres trae: «metan: coger o tomar eu brazo »; ^pero

nuestra palabra tendra algo que ver con tal significacion?

—Methrenquen (s. m.)—Estacon pequeno que sos-

tiene los grandes en corrales de pesqueria. De «mfiten-

quel : estaca» (Febres).

Canas escribe Metrrenque ^

.

—Methrunthrumao (s. m.)—«Playa en que revienta

el mar» (Lenz). Lenz da tambien la siguiente etimologla:

«de muthonn : apalear, dar garrotazos, y trumao
,
es decir,

playa de « trumao » azotada.

—Micha (s. f.)—Arbusto con que se tinen las lanas.

De tmiichay: un palo amarillo (Febres).
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—Michun (s. m.)—El gato. De «micho»: gato. Pro

cede del bajo latln musio. Febres trae «mithi»: el gato .

—Michune (s. f.)—Papa negra y alargada, de buen

sabor, que suelen llevar en sus viajes algunos islenos, por

la facilidad que ofrecen para ser cocidas, pues basta para

ello el calor del cuerpo. J)e «me: estiercol humano o de

bestias» (Febres), y michi (michun en dialecto isleno):

gato», (Febres), esto es, estiercol de gato, al cual dicha

papa se parece.

Canas apunta Mimichun.

—Mignao (s. f.)—Hariri a de trigo tostado, que se

mezcla con caldo de cerdo sazonado con grasa, aji y otras

especias. Es una especie de cupilca o chupirca
,
en la cual

el chacoll o la sidra son reemplazados por el caldo.

—

«Min-

gao\ harina con manteca, que se come caliente». (Canas).

Equivale al chileno liuanaca o guahaca.

—Milcao (s. m.)—Comida indlgena, hecha de papas

ralladas, las cuales, despues de exprimidas, se ponen a

freir o hervir, o bien se cuecen en el rescoldo. Es costum-

bre agregar a la masa algunos Hides
,
que le dan muy

buen sabor.

Ouando las papas, despues de ralladas, se cuelan a tra-

ves de una canasta de voqui o napo
,
que hace de cedazo,

en la cual quedan las partes mas gruesas llamadas dechi,

resulta una fecula mas blanca y fina, con la que se hace

el <i milcao colado».

Parece derivarse de «melcagun : resbalar» (Febres) por-

que al tomar el milcao
,
facilmente se escurre de las ma-

nos. De aqul tal vez que se le llame tambien melcao.
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—Miliciano (s. m.)—Criollo espanol nacido y domici-

liado en la Provincia.

En tierapo de la ocupacion del Archipielago por Espa-

na, se organizaron en la Provincia diversos cuerpos de

milicias, corapuestos solo de espanoles, pues los indios no

podian servir sino como tropa auxiliar. De all! su sino-

nimia con espanol, en oposicion a indio, e igualraente su

signifieacion contraria a foraneo.

—Millahuilo (s. m.)—Pasto que crece en los cienagos,

parecido al berro. Lenz trae: «Mellaavilu: nombre vulgar

de la planta Pilea elegans segun Gay»; pero no sabemos

si. se trata de la misma palabra. Por su parte Canas escri-

be: « Millunvilu: arbusto medicinal de las mismas virtu-

des del chinchim ;
pero, segun se ve, el significado es aqul

diverso, si bien tal vez la palabra es la misma.

Lenz cree que podrla provenir de «mellagh: caracol» y
de €vilu : culebra» (Febres).

—Millahuinllin (s. m.)—«Piedras que se restregan en

el agua de regadlo para que se den las papas grandes y

abundantes » (Lenz) .

-—
- « Millahuillin : vease Cupucas »

(Canas).

—Millo (s. m.)—La cizana.

—Minga (s. f.)

—

Mingaco.De «mincan: alquilar gente*

(Febres). Y esta palabra se deriva a su vez de la voz que-

chua « minga: reunion, concurrencia amistosa para un tra-

bajo» (Holg. Gonz.)

—Minumine (s. m.)—Planta rastrera llamada, segun

Lenz, Bitbas radicans, y, segun otros, Pubus geoides. Pro-

duce un fruto delicioso, blando y dulce, del tamano de una

arveja. Se le llama tambien numine. De « numitun: reco
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ger del suelo» (Febres), pues esa es, en efecto, la rnanera

de recoger el fruto. General mente se le encuentra tapi-

zando los flancos de los terrenos en las desigualdades que

en ellos se forman por causas geologicas o artificiales.

Lenz escribe Minemine
,
forma que no es exacta.

—Mitahue (s. m.)—Fruta silvestre del arbol vulgar-

men te 11amado Peta, o sea Myrcengenia pitra.

—Moco (s. m.)—Parte de un tronco o madero compren-

dida entre el extremo y la incision circular que junto a el

se liace, para ser arrastrado por bueyes.

— Molfuen—mamel (s. m.) — Un arbusto llamado

tecnicamente Ramnus diffusus. De « mollvun: la sangre»

y mamull : lena, madera» (Febres).

—Moetifico (s. m.)—Mortificacion.

—Mosco (s. m.)—Abeja. Es voz usada en la expresion

«chicka de mosco
»

por hidromel fermentado. Llamanla

tambien «chicha de colmena».

—Mnde (s. m.)—Yease hualco.

—Muchung (s. m.)—Alerce tronckado por la mitad.

—Mue (kacer) (v. n.)—Probar por vez primera una

vianda o licor. De «muyen : cibum potumve novum delibare »

(Havestadt).—Caiias trae muin y « kacer amuim.

—Muermo (s. m.)— El arbol llamado Eucryphia cordi-

folia.

—Muerte (s. f.)—Golpe que el jugador da con una bo-

lita a la del contrario en el llamado juego de las bochas.

Mas al Norte se le llama <kacka», «kackazo», choste.

CHILOE 25
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—Mulul (s. ra.)— Arbu’sto medicinal, 11am ado tambien

parrilla. Vid. Med. Pop.

—Mulla (s f.)—Pantalon burdo de lan a que usan los

Pescadores. ^De « mutlia o mucha : cosa burda, gruesa» (Fe-

bres)?

—Muno (hacer) (v. a.)—Vease Amunar. Muno significa

ademas una bola de harina cocida.

^De «munul: envoltorio» (Febres)?

—Murque (s. f.)—Harina tostada. De « murque: harina

tostada» (Febres).

—Musca (s. f.)—Una clase de papas.

N

—Naci6n (s.)—Di'cese del que ha nacido con alguna

imperfeccion o deformidad. «Este pobre nino es nations,

esto es, es defectuoso «de nacion». Equivale a monstruo

en su acepcion de «produccion contra el orden regular de

la naturaleza».

Sin embargo, las mas de las veces esta voz se emplea

correctamente, a saber, en su forma complementaria «de

nacion» v. g. «Este nino es ciego «de nacion».

—Nalca (s. f.)—Los peclolos comestibles del pangue.

De «nalca : lo que se come del pangue » (Febres). Tambien

una clase de papas.

—Nemdue (s. f.)—Una clase de papas.

—Nerehue (s. m.)

—

Nerehae o sea instrumento de tejer

que sirve para poner la hebra en el urdimbre y apretar
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el tejido. De agurehue: el telar o armazon con quo tejen»

(Febres). Una clase de papas.

—Netantu (s. m.)—La sabana o sabanilla que se ex-

tiende inmediatamente sobre el colckon y queda, por tan-

to, debajo del que duerrae. De Gidantu : la cama de yerba

o cualquier otra» (Febres). «Nechanto\ la segunda sabana

de la cama» (Canas).

—Nines (s. pi.)—Especie de fideos lieclios en la Pro-

vincia. Es de poco uso.

—Nionio (s. m.)—Nihua o nigua
,
insecto paiasito lla-

mado Pulex penetrans.

—Nortear (v. n.)—Soplar el viento en la direccion

del Norte.

—Nothra (s. f.)—Una clase de papas de forma alar-

gada y de color rojizo. Tal vez de noihiim : cosa tiesa, ex-

tendida o estirada y derecha» (Febres).

N

—Nanco (s. m.)—El^ewco, ave de rapina. De «nanica:

aguila pequena» (Febres).— Tambien una clase de papas.

—Nango, a (a.)—Se dice generalmente del gallo o la

gallina de patas cortas y que imita al pato eu el modo de

andar. Se aplica tambien a personas. Equivale a patojo.

—Nana, (s. f.)—Tla vieja. Del arauc. «nana : kerma-

nita, expresion de carino» (Lenz).

-

—

Napo (s. m.)— Especie de junquillo de que se kacen

chaihues.
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—Nauco (s. f.)—Una clase de papas.

—Neigle (s. m.)—Banco de mariscos. De «guln: estar

amontonado, junto, en monton »

Otra forma de la palabra es Neil.

—Nelputo (hacer) (v. a.)—Vease Melputo.

—Nilhue (s. m.)—La yerba llamada cerraja. De «mL
hue

:

cerrajas» (Febres).

—Nimito (s. m.)

—

Llimito.

—Nimito (hacer) (v. a).

—

Llimito.

—Nipe (s. m.)—Yerba usada para tenir. Myrceugenia

stenophylla. Canas anota Nipa.

—Nocoy (s. m.)—Especie de junco para hacer ca-

nastos.

—Nocha (s. f.)—Una bromeliacea deque se hacen redes

y sogas. De << nocha
:
yerba de que hacen sogas» (Febres).

—Numine (s. m.)

—

Minumine.

O

—ObligaciOn (s. f.)—Derecho. Ej.: «Tu no tienes

uinguna «obligacion» (derecho) de reprenderme». Lla-

man tambien asi a los compadres. Ej.: «En tal parte ten-

go una «obligacion» muy estimada», es decir, un compa-

dre muy estimado. Solo en plural tiene esta palabra el

significado castizo de «familia que cada uno debe mante-

ner, en especial la mujer y los hijos», y es claro que en

este concepto no estan comprendidos los compadres.
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—Oca (s. f.)—Llamase asi a una variedad de la papa,

si bien no es, en realidad, una papa, pues pertenece a las

oxalldeas y se llama oxalis crenata.

Del quechua oca: una ralz concascara rojiza omorada»

(Middendorf).

—Ordinario, a. (a.)—Se dice de un objeto grande,

tosco, pesado.

—Osponerse (v. r.)—Exponerse.

—Ospuesto, A (a.)—Expuesto.

P

—Pacencear (Pacienciar) (v. n.J — Ejercitar la pa-

ciencia.

Es propension del isleno formal* verbos de los sustan-

tivos.

—Pachacona (s. f.)—Una clase especial de papas.

—Padal (s. m.)—La capa superior de los teckos paji-

zos, hecha de la paja llamada «ratonera».

De « padal: cubierta de la cumbrera» (Febres).

—Paga (s. f.)—Persona que, mediante una suma de-

terminada—antiguamente era uu peso—tiene derecho a

participar en las reuniones llamadas «Cenas» y «Paseos»

o « Quegnunes » . El individuo que paga la mitad de la su-

ma se llama «media paga». Vid. «Costumbres Populares.»

—Pagnen (s. m.)—Pauadizo o «siete cueros».

—Pagnihue (s. m.)—Eczema. Parece que en algunas

partes de la Provincia se denomina tambien asi el mal
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humor de que esta poselda uua persona cualquiera, sobre

todo cuando es habitual en ella.

—Pahueldun (s. m.)—Arbusto medicinal. Canas en

su «Diccionario de la lengua veliche » y Pennese en su

tratado de Mediciua Domestica, le denominan Pahueldxn.

Segiin Lenz, el Pahueldun es el Cynoctonum pachyphyllum.

Vid. «Mitos»— «E1 Trauco».

—Palde (s. m.)—Vara recia, aguzada en un extremo,

que sirve para mariscar o sacar chupones.

De «pal: un palo mediano con que se suelen hacer ho-

•yos» (Febres). La sustitucion de l por Id es frecuente en

araucano, como dice Lenz, v. g.: «pele y pelde: barro».

En coa (calo nacional) significa «punal».

—Palopalo (s. m.)—Marisco de forma semejante a un

caracol, aunque mas conica y puntiaguda.

—Pano (hacer) (v. n.)—Comer harina tostada seca,

sin agua ni sidra.

De «panun: comer harina tostada o pan u otra cosa a

secas, sin otra cosa>; (Febres).

—Pant6n (s. m.)—Paleto.

—Panete
{
s. m.)— Milcao cocido en arena o rescoldo.

—Parampahue (s. m.)—Uno de los aparatos o instru-

mentos de que se hace uso para tejer en el telar. Consiste

en una tableta o regia con que se va cruzando el tejido.

Canas escribe Parrampahue
, y Lenz Perampahue. «Ma-

puche peram pa wue significa el aparato para levantar o

hacer subir; de mapuche (Febres) pramn: subir a otra cosa,

levantar » (Lenz).
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—Parlampan (s. m.)—Persona mal trazada y vestida

de ropas viejas y harapientas. Corresponde a] chileno aye-

cahue.

—Parquina (s. f.)—Uno de los mas bellos arbustos de

Chiloe, de hojas semiaovadas, de color verde por encima

y blanquizco por el reves. Su flor es amarilla y arracima-

da, y exhala una fragancia exquisita. Vid. «Medicinas

populares » .

—Patliraciento
,
a (a.)

—

Patuleco, patojo.

—Patiro (s. m.)—Es nombre con que los indios desig-

nan al cura. De «patiru : cualquier relijioso o sacerdote,

hablando de el» (Febres).

—Patiruponi (s. f.)—Ena clase de papas. De patiru

y poni: papa.

—Patranca (s. f.)—Pajaro nino o pingtiino.

—Patk6n (s. in.)—El encargado en las capillas rurales

de atender al aseo y conservacion de ellas, corao tambien

de los objetos pertenecientes al culto.

Ademas de este Patron principal, hay Patrones para

cada una de las imagenes de la capilla, los cuales deben

mantenerlas en buen estado, vestirlas y arreglarlas para

las procesiones.

Hay tambien Yice-Patrones.

Esta institucion, corao la de los Fiscales, parece que se

debe a los antiguos Misioneros de la Companla de Jesus.

—Patulejo, a (a.)—Patuleco, patojo, pateta.

—Paya (s. f.)—Mentira, embuste, cuento. Del ameri-

canismo «Paya»: la accion de payar, o sea improve sar los
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trovadores campesinos cantares o leyendas chistosas al

son de su guitarra.

Usase mas en plural.

—Peanco (hacer) (v. n.)—Mojarse y apelotonarse la ce-

niza del fogon.

—Pecu (s. m.)—Enfermedad del alerce, consistente en

unas verrugas que se forman en el tronco.

Lenz estima que esta voz esta relacionada con «peg-

hllen: verruga » (Febres).

—Peche (s. f.)—Una clase de papas. Lenz 1a. cree de

origen mapuche.

—Pechua (s. f.)—Planta medicinal. Vid. «Med. Pop.»

—Peday
(
s. m.)—Planta medicinal. Vid. «Med. Pop.»

Canas trae Pelday y Pecday.

—Pedi (s. m.)—Orzuelo. De «pedun : el orzuelo de los

ojos» (Febres).

—Pedida (s. f.)—Pedido, petition.

—Peico
,
a (a.)—Se dice del harinado muy claro. Usase

tambien mucho en terminacidn aumentativa: peicon, pei-

cona. Segun parece, se aplica tambien a cualquiera otra

bebida demasiado clara. Canas escribe peico
, y en esta

forma lo usan tambien algunos.

—Pelapecho (s. m.)—Brujo. Se le designa tambien

con este nombre por las razones apuntadas en la palabra

Macun
,
pues el brujo arranca de prefencia la piel del

pecho.

—Pelu (s. m.) Arbusto medicinal. Edwardsia macna-

biana vel Edwardsia microphylla vel Sopliora tetraptera.
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En otras partes le llaman Pilo y Pelu. I)e «pulu: un arbol

con flor amarilla (Febres).

-Peluquecho, a (a.)—Desnudo. Segun Lenz, de la

frase «estar en peio», mapucliizado pelu, y la terminacion

mapuche quechi
,
convertida en quechu.

—Pellante (s. ra.)—Planta medicinal que se emplea

conti a la ictericia.

—Pellonga (s. f.)—Una variedad de manzanas.

—Pellupellu (s. m.)—Arbusto perenne, de forma pira-

midal, del genero dafne.

—Penar (v. n.)—En el juego de las bochas o de la ma-

riola

,

estar el tejo o la bola sobre las lineas de las figuras

trazadas.

Esta emergencia significa que el tiro se ha malogrado y
que este debe repetirse, o bien que debe entrar a jugar

el contrario. E11 el mismo sentido se emplea quemar. Se

usa tambien con sujeto de persona. Ej.: «Tienes que vol-

ver a tirar porque estas penando^ . ^,De « pimarn: pegar-

se» (Febres)? ^0 sencillamente del Castellano « penar »,

por la «pena» a que queda sujeto el dueno del tejo o de la

bocha que han quedado sobre la ray a, de tirar de nuevo

o de dejar tirar al contrario?

—Penchaico (s. m.)—Planta medicinal. Vid. «Med.

Pop. »

—Penascazo (s. m.)—Pedrada.

—Peneng (s. m.)—Denominacion dada al alerce cuan-

do dos arboles crecen unidos, siendo el uno menor que el

companero (Lenz). De «peni: hermanos» (Febres) y egu
y

que denota dual.
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—-Pepoy (s. m.)—Un voqni o enredadera que crece en

la Isla.

—Peranml (s. m.)—Dolor de estomago causado por el

trio. Es terra i no de machis.

—Pkrjiticioso, a (a.)—Perjudicial.

-Peta (s. f.)—«Una mirtacea arborea. Myrceiigenia

pitra o Eugenia multiftora » (Lenz). De «putra: un arbol co-

nocido» (Febres).

—Petan (s. m.)—Sitio abundante eu petas. Del colec-

tivo «puthantu . como de cura, curanto: de quila, quilan-

to\ de cJidca, chi!canto
,
etc.

—Pktkocinia (n. pr.l—Patrociuio.

Peuchen (s. ra.i—Hoinbre o animal de gran louge-

vidad. Esta es 1111a palabra de la mas varia significacion.

Ora se llama as! a un sapo, ora a un gran murcielago, ora

a un ave, etc., pero, como lo hemos advertido al hablar

de los <Mitos> de la Isla (pag. 102
),

esta voz parece de-

sign ar entre nosotros la degeneracion o metamorfosis de

un ser cualquiera, y, como consecuencia, su superviven-

cia indetinida a su estado primitivo.

Pihuychen : culebra que dicen vuela, cuando silba, y el

que la ve se muere>/ (Febres). Dicese tambien Piuchen,

—-Pjano (de boca). (s. m.)—Pequeno instrumento de

lenglietas de metal conocido en el comercio con el nora-

bre de armonica.

— Piane (s. f.)—Una clase de papas.

—Pico (s. m.)— Marisco exquisito y muy apetecido.

Pa Ianus psitarns .



—Picicana (s. f.)—Juego llamado pizpirigana.

—Picochihuin (s. rn.)—Yerba usada por los michis.

—Piconca (s. f.)—

l

Tna clase de papas.

—Picun fs. f.)—Una clase de papas. De picnn: el

Norte
»
(Febres).

—Picunthregua (s. m.)—Perm pequeno. De <picun:

Norte, y t-hregua: perm ». (Febres). La etimologia esta aqui

muy clara, pero no corresponde a la idea.

—-Picuta (s. f.)—Monte alto y escarpado. No hemos oi-

do picuta por picota (o piqueta), oomo dice Lenz.

—Picha (hacer) (v. a.) —Limpiar el trigo del cascabillo

que le envuelve, por medio de una rarnita.

De «pichuln: aventar el trigo, cebada, etc. (Febres).

—Pichana (s. f.)—Ramadearbol que suele usarse corao

escoba para barrel* la casa, limpiar el horno y liasta para
%

solfear las espaldas de los hijos traviesos y mal mail dados.

Del quechua «pichana

:

la cosa con que se limpia algo,

la escoba, escobilla, la toalla, el plumero i Middendorf)i

En coa signitica cuchara .

-—Pichi (hacer) (v. n.)—Hacer pipi, esto es, urinam mitte-

re, habla ndo de ninos pequenos. El cam bio de p por « ch

»

se debe a la influeucia del araucano. La gente del campo

hace grave esta palabra. Entre la gente educada se usa

esta expresion por via de eufemismo.

—Pichilhue (s. in.)—Cordel que se cuelga en las vigas

para sujetar el tejido.

—Pichintun (s. m.)—Nino pequeno. De «pinchm: ser
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poco, pequeiio» (Febres). Un pichintun es, en dialecto chi-

leno, un «poquitito».

—Pichipararse (v. r.)—Encararse con alguien, respon-

derle con altivez e insolencia. Parece derivarse de «pecho»

y de <pararse», y equivaler. por tanto, a ponerse «pechi-

sacado», arrogante, altivo.

—Pichon (s. m.)—Hoyo que en la tierra hace el aza-

don en la siembra de papas. «De «pithonn

:

sembrar con

palo» (Febres).

—Pichonque (s. m.)—Perforacion que el polio hace

en el cascaron para salir de el. De «pithoncun: picar, pi-

cotear las aves» (Febres).

Pichunisa (s. f.)—Gata pequena. Tal vez la verda-

dera forma de la palabra es Michunisa (de Michun: gato).

Es, parece, una voz formada arbitrariamente.

—Pichuno (s. m.)—Gato pequeno. De Michun
,

del

cual parece una corrupcion.

—Pidcan (s. m.)—Serie de las mareas mas bajas de una

lunacion, que los riberenos aprovechan para mariscar.

—Pidun (s. m.)—Sanguijuela. De «piiduin

:

unas san-

guijuelas» (Febres).

—Pledra loba (s. f.)—Piedra lisa, negra y redondea-

da, as! llamada por su semejanza con la piel del lobo,

tambien negra y lisa.

I—Piello (s. m.)—Una especie de piedra blanda, gene-

ralmente blanquizca, formada de capas superpuestas. Va-

rias partlculas de esta tierra suelen hallarse mezcladas

con la sal, al decir de los islenos.



—Pigne (hacerse).—-Partirse, agrietarse la piel a con-

secuencia del frio, del agua u otra causa cualquiera. Ca-

nas apuntaPignen. Usase sierapre en construccidn cuasi-

refleja de 3. 11 persona. Ej . : «Los pies se me hicieron pigne »,

esto es, los pies se me agrietaron. Febres trae: « Pigen :

una enfermedad como engranujada».

—Pihuel (s. m,)—Ave de rapina. Buteo erythronotus.

—Pilcahue (s. f.)—Papas que quedan olvidadas en la

tierra al tiempo de recoger la cosecha, y las cuales se sa-

can cuando aparece nuevamente el tallo.

Con el la se huelquemes y niellas.

—Pilcan (s. m .)
—Pidean.

—Pilco (s. m.)—Boca o abertura de los ponchos. De

zpilco: guttur
)
gida» (Havestadt). Tambien significa cachi-

pilco (vease). Cahas trae: «Pilrco: la garganta».

—Pilgao (s. in.)— «Molusco de concha bivalva, parecido

a la «taca». Amphidesma solida>

>

(Lenz).

—Piloto (s. m.)—Es el llamado churrete en otras par-

tes. Pertenece al genero «upucertia».

—Pilpil (s. m.)—Un ave zancuda. Haematopas pallia-

tus. Andar como un pilpil significa en Chiloe andar hara-

piento, desarrapado, poco menos que desnudo. Lenz, en

el Suplemento, da esta variante del artlculo Pilpilen, que

es la usada en Chiloe. Se le couoce ademas con el otro

nombre cientifico de Ilhynchops nigra.

—Pilquil (s. m.)—Tejido de varios colores hecho en la

Isla. Lenz trae: aPilquen
:
genero de pano para el traje de

los indios, muy comun en las tiendas de la Frontera . T)e

«pilquen: trapos» (Febres).
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—Pillinyajo (s. m.)—Harapo, estropaj o, pellingajo.

—Pillinhueque (s. in.)— Palabra de carino. «Tu eres

mi pillinhueque» equivale a tu eres mi corazon y mi

vida . Tal vez se deriva de «pillelln: acariciar, halagar»,

(Febres adic. por Hern. Oalz.).

—Pillupillu is. m.)

—

Pellupellu.

—Pillundeo (s. m.)—Plauta medicinal recomeudada en

los cases de indigestion. Parece ser la misma que Lenz

trae con el nombre de Pilluden y Pillunden. Viola met -

culata.

—Pilluntear (v. n.)—Hablar al oldo, cuchichear. He
*pin: decir, llum o Hum: cosa secreta y la parti'cula ver-

bal tu. Es decir « decir secretos» (Lenz).

—Pillunto (hacer) (v. n.)

—

Pilluntear.

—Pilluy (s. m.)—El juego llamado pizpirigana.

—Pincoy (s. m.)—El marido o cotnpanero de la Pin-

coya.

—Pincoya (s. f.)—Nereida o bada del mar que, en com-

pania del Pincoy
,

vive en los parajes donde se pesca o

marisca. Vid. «. Mi tos » (pag. 101).

—Pinchoy (a. inv.)—Cerdo berrendo. He puthumn:

tenir en general
»
(Febres).

—Pine (a. inv.)—Pequeno. De «pinen: los chiquillos,

ninos y ninas» (Febres).

—Pinenear (v. n.)—Pasar grandes miserias, estar a

punto de sucumbir de hambre o necesidad. ^De pinn: pa-

jitas pequenas y menudas y la paja que queda del trigo
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y la cebada» (Febres)? Pinenear signidcaria en este caso

ir recogiendo dichas pajitas. acaso de «pnneyen'. nece-

sitar algo, haberlo men ester
»

(Febres)?

—Pinga (s. f.)—Picatior. De <pigda
:
picador (Febres).

Hay en la Provincia un lugarejo llamado Pindapulli,

—Pingue (kacerse) (v. r.)—Partirse, agrietarse la cara,

las manos, los pies, las piernas. De «pigen : rajaduras en

pies, manos y cara cuando corre viento frio y seco, una

enfermedad como engranujado» (Febres adic. por Hern.

Calz.).

—Pini (bacer) (v. n.)—-Nub 1arse un cereal. Tal vez de

tpinu: paja que queda del trigo o la cebada». (Febres).

Segun esta etimologla, «hacer pinfa signidcaria volverse

paja el grano.

—Pinineo, a (a.)—Pigmeo.

— Pinned (s. f.)—Un marisco del genero de las liolo-

turias.

—Pio (s. m.)—El cascabillo del trigo. En otras partes

del pais, un pajarillo llamado Myobius parvirostris.

—Piquihue (s. m.)—Canamo que se va pasando entre

el hilado y los quelgos. De puquiliue: hilado con que ama-

rran sus telas, ponchos, mantas. (Febres adic. por Hern.

Calz.).

—Piquilhue (s. m.)—Un marisco semejante al Paio-

palo; pero de mayores dimensiones.—Se designa ademas

con este nombre un aparato que consiste en una vara do-

blada circularmente, que sirve de marco para un tejido



— 392 -

de voqui
,
el cual, suspendido de unas cuerdas, sirve para

guardar luche ,navajuelas, etc.—Un caracol de Ohiloe. De

«pillcuda: caracolillo de mar». (Febres).

—Piragua (s. f.)—Molusco de concha de ocho placas,

apretadora, «Chiton spec. »
(Lenz).

—Phan (s. m.)—Afrechillo que sale de la escara o sea

de la costra seca que se forma algunas veces en las llagas.

—Piren (s. ra.)—Masa de huevecillos en ciertos pesca-

dos. « Piren: los huevos de pescado». (Canas).

—-PikimAn (s. m.)—As! pronuncian algunos, por via

de contraccion, los vocablos «piedra iman», dando a la

voz forma masculina y haciendole significar una especie

de abadir, al que atribuyen la virtud de atraer la fortuna

y la abundancia para el dichoso mortal que lo posee.

Los hay de tres clases: de ganado, de comida (papas) y

de dinero. El de ganado se guarda en lo interior de las

casas, el de comida se entierra enlos sembrados y el de di-

nero se lleva en el bolsillo. Vid. «Mitos», (pag. 113).

En cuanto a la formacion de la palabra, recuerdese la

propension del isleho a suprimir la «e» del diptongo « ie

»

en varias palabras, como asimismo la «d» en medio de

diccion; lo que nos da la forma pira por «piedra». La con-

traccion de ambas palabras se hace ya por si sola. Por lo

que respecta al genero que se da a la palabra as! formada,

es el que reclama su terminacion.

—Pisquena (s. f.)—Botija para guardar manteca. De

*pisco: vasija de greda en que antes se importaba el legl-

timo aguardiente de Pisco ». (Lenz).

Del quechua «pisco o piscn: el pajaro». (Middendorf).
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—Pithran (a. inv.)—Desnudo. ^De triiltran : «desnu-

do». (Felix de Augusta)'? Algunos pronuncian esta voz

como grave.

—Pithrel (s. m.)—Pequeno corral de piedra para los

peces menudos.

—Pithriento, a (a.)—El que tiene granos y sarpulli-

dos en el cuerpo. De «puthii o pitii: sarna y verrugas*.

(Febres).

—Pithrola (s. f.)—Marisco parecido a la lulama.

—Pithrothroy (s. m.)—Juego de ninos, que consiste en

una pieza de madera, por la parte inferior inny aguzada,

y terminada por la parte superior en una especie de cas-

quete que le sirve de contrapeso para mantenerse en equi-

librio al bailar. Dicha pieza encaja en una tablilla.

Para hacerlo bailar, se arrolla el canamo al rededor de

la que llamaremos espiga del tarugo, pues tal semeja el

aparato.

Tirase en seguida con fuerza del canamo, y, escapan-

dose el aparato del hueco en que encajaba, cae al suelo

girando rapidisimamente sobre si mismo y saltando loca-

mente de aqui alia.

Tambien se designa asi cualquier juguete liecho pol-

ios muchaehos para bailar, excepcion hecha de los

trompos.

Tal vez de pitoitoy : unas aves zancudas de la familia

de los escolopecidos.

—-Pithrunthrun (s. m.)—Divieso o grano. Tiene la

misma derivacion de pithriento.

—Pitureque (s. m.)

—

Pithrothroy . A una persona flaca
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y ligera en sus movimientos se le suele designar con este

apodo.

—Piuque (s. m.)—Los bofes de las reses. ])e «piuque:

corazon;
.
(Febres).

—Planto (s. m.)—Planta, cuerpo vegetable.

—Plateau (v. n.)—Servir los platos en la mesa.

—Podkkoso, a (s. m. y f.)—Santo, Santa.

—Poe (s. m.)—Bromelia bicolor. Fruta semejante al

chupon
;
pero mas pequena y cubierta de un polvo fin i-

simo de color blanquizco.

Dicese tambien Pop.

—Poental is. m.)—Sitio abundante en poes.

—Poento (s. m.)—Como el anterior.

—Polmay is. m.)—Viandade mariscos hervidoscon el

vapor que se despreude del agua contenida en la misma

concha, v sazonada con ajl, cebolla y otras especias.

—Polleraquechu (s. m.)—Fd alerce de tronco irregu-

lar y deforme. Lenz opina que esta voz proviene del cast.

«pollera» y del araucano quechi
,

lo que significana «a

manera de pollera^.

—Pompon (s. in.)—Especie de musgo bastante cre-

cido.

De pohpoii: las barbas de lo« robles o el friso de la

tela o la pelusa». (Febres).

—Poniquento (hacer) (v. n.)—Extraer las papas sem-

bradas sin haber previamente regado trigo para la siem-

bra de este cereal. De uponi: papa, y quintun: buscar»

(Febres).



Poll K A DA («. f. )—Una gran cantidad de algo que se

come de una vez. Ej.: Ayer me eomi una porrmh de

harina».

Parece voz derivada de <porra». En confirmacion de

esta hipotesis, advertiremos que algunas veces se emplea

en un sentido analogo la vez «porrazo». Ej.: Manana re-

cibire un buen porrazo de dinero». Como ambas palabras

tieneu. un mismo significado etimologico, a saber, golpe

dado con la <porra», y una acepcion usual muy semejan-

te, es logico suponer una relacion entre la voz primitiva

y la que se supone de el la derivada.

Ademas la locucion adverbial a porrillo», que signi-

fica «en abundancia, copiosamente», guarda con ambas

voces bastante analogia de significacion.

—PosiBLKS (s. m. pi.)—Ademas de bienes y recursos

que uno posee», se le hace significar esfuerzos» en fra-

ses como esta: I Tice los mayores posibles por 1 legal* a

tiem po».

—-Postrkrizo, a (a.)—Postrero, retirieudose a sembra-

dos. Usanlo por su analogia de terminacion con prime-

rizo, con relacion tambien a las sementeras.

—Pozuelo (s. m.)—Cajon grande para guardar trigo

u otros granos.

—-Princesa (s. f.)—Niiiita que, en las procesiones y
iiestas, es llevada en brazos. muv adornada de zarcillos,

espejitos y otras zarandajas, y que marcha siempre junto

a las an das de la imagen principal.

Las Princesas son aspirantes a Supremas.

Son, con poca diferencia, lo que en otras partes Hainan

angelitos.
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—Pkocurar (v. ii.)—Apresurarse. Ej.: « Procura cou

tu tarea» : apresura tn tarea. Algunas veces suele emplearse

corao transit!vo.

—Punctilio (s. m.)—Trecho quo queda entre dos came-

llones. Canas escribe Pundill.

—Punquelle (s. ra.)—Pasto grueso que crece en lugares

lnimedos y qne se utiliza en raigambres para techos de

casa.

—Puqui (hacer)—Amarrar el hilado con los quelgos.

—I)e tpuquihue: hilado con que se amarran sus telas,

ponchos, mantas ». (Febres adic. por Hern. Calz.).

—Puru (s. in.)—«Canto en las faenas agn'colas» (Lenz)

^De prun: baile y bailar» (Febres)?

—Paya (s. f.)—(’abra nueva.

—Pnyo (s. rn.) —El chivo.

Q

—Quecha (hacer) (v. n.)—Remover la tierra cuando

la papa esta ya crecida. De « Ketran : arar» (F. de Aug.)

—Quechan (s. m.)—Especie de jilguero, pero de mayor

dimension y de mas hermoso y variado plumaje. Canas

trae: « QuecJindn: nombre de un pajarito muy cantor de la

isla de (4uenac».

—Quechato (hacer) (v. n.)—Hacer quecha.



—Quechatun (hacer) (v. n.)—Como el anterior. I)e

«quechatun: sacar como papas». (Febres adic. por Hern.

Calz.).

—Quechi (s. m.)— Derrinnbe que destruye el bosque».

(Lenz).

Quechiquechi (s. m.)—Cernicalo. «Cuchicuchi: hal-

concito. cernicalo^ (Apunt.) Podria acaso ser altera-

cion de Quillquill
,
que tiene igual significado. Canas trae

tQuilqui : el halc6n».

—Quechin (s. m.)—Porcion de milcao exprimido. He

tquechun : estrujar como torciendo» (Febres).

—Quegnun (s. m.)— Fiesta social, que participa de

«Cena» y de sarao, y que consiste en una visita, anuncia-

da desde tiempo atras, que se hace a un amigo, por lo ge-

neral a un com padre, lievando numerosos acompanantes

y organizando al efecto un esquinazo o serenata. Vid. El

Quegnun (pag. 144).—Canas trae una muy detallada des-

cripcion de esta fiesta en el articulo Quefnun de su Vocab.

de la lengua veliche . De « quegun
:
pagar mantas u otra ha-

cienda por las mujeres que cogen ».

—Parece, pues, que nuestros Quegnunes son restos de

los antiguos malones.

—Quelcun (hacer)—Detenerse o hacer alto el nave-

gante o viajero en alguna costa o paraje, a causa del mal

tiempo u otro accidente.

—Queldo (s. m.)—Un palo para poner las papas bajo el

rescoldo o para sacarlas.

—^Queldon (s. m.)

—

Maqui
,
llamado Aristotelia maqui.
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De «clon o culoti: maqiie arbol». (Febres). lid. Puquel-

d/m (pag. 14).

Quelepicun (s. f.)—Una clase de papas. De quelu

o quell: Colorado, y pieurn el Norte (Febres). El signifi-

cado seria «papa colorada del Norte ».

:—Quelgo (s. in .)— Quilro horizontal. De « eulvu: quilvo

o quelgo . (Apunt). Segun noticia recogida por mi entre

los indios actuates, hoy se Hainan kejou los jialos horizon-

tales del telar > (Lenz). En Castellano se llama enjnlio» o

«enjullo . Recien salido de
k

los quelgos» es expresion

metatbrica muy usada entre los islehos para denotar todo

objeto nuevo o que se usa por primera vez.

—Quelmahue (s. m.)—Especie de choro pequeho.

Myt/ilm chilensis. Dicese tambien Quilmahue. Segun Lenz,

puede derivarse de * cullman: lamer (Febres).

—Quelmemboca (s. f.)—Una clase de papas. Lenz

opina que es voz hlbrida. compuesta de « mllman: lamer,

y del cast. <boca, .

—Quelmey (s. m.)—Marisco parecido a la tacu.

—-Quelmo (hacer) (v. a.)—Llevar al hombro entre dos

personas alguna cosa colgada de una vara o cosa seme-

jante. Ej.: « Hagan quelmo esos pescados».

—Quelli (s. f.)—Una clase de papas. ^ I )e quell o quelu :

Colorado » (Febres)?

—Uukmar (v. n.)

—

Penar. Ademas se usa corao refie-

jo en el juego del totalgo (tugar) en el sentido de hallarse

el buscador muy cerca del latigo o panuelo escondido.

—Quempe (s. in.)—Sartal. Dicese tambien Quimpe.



Quepu (s. in.)—Parte del trabajo de una siembra.

De zquepnn: un pedazo de sembrado como una era».

(Febres).

—-Quepuca (s. f.)—Piedra ealiza euyas raspaduras, se-

gun los campesinos, fecmtdan los terrenes. Dicha piedra

debe ser raspada o frotada per personas conocidas como

brujos o curtoms (machisj. Cuando la sementera comienza

a tructiiicar, se le ofrecen a la (j-uepncn tiores de la papa,

las cuales son quemadas antes de la salida del sol. Otros

pronuncian ( 'upuca.

—Quepucho. a (sust. in. y f.)—El hi jo menor. l)e

pudnc. las sobras (Febres), que es de origen quechua.

Lenz no sabe explicarse el primer elemento de la pala-

bra.

Querehua (s. f.)—Una clase de papas.

Quethra (s. f.)—Ceniza dura del fogon.

—-Quethrahue (s. m.)—Pedazo de tierra que los pa-

dres donan a sus hijos con la condicibn de que lo aren y
siembren. Tambien, cualquier pedazo pequeno de tierra

donde se liace la primera siembra, separado de la siem-

bra grande. Por ultimo se llama asi la cantidad de terre-

no que se ha de ocupar para una siembra de papas. De

xhetran : arar» (F. de Aug.) y hue: lugar.

—Quethriponi (s. f.)—-Una clase de papas. Solo cono-

cemos el segundo elemento de la palabra: «poni: papa».

(Febres).

—'Quethro (s. m.)—Pajaro de mar. Micropterus cine-

reus. Aplicado como adjetivo al gallo o a la gallina, sig-

nifica de color plomizo o ceniciento. Tieue casi una per-
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tecta sinonimia non Castellano
,
siguificando cierto color de

las aves.

—Queto (s. m.)—Cereado hecho de troncos derribados.

Es palabra de muclio uso aun entre los oolonos extranje-

ros de la Provincia. Asl, no es raro oi'r a un aleman decir:

« Mein queto 1st nock nicht pertig » .

—Quiaca (s. f.)

—

Caldcluvia paniculata. Es un arbol de

fio'res aromaticas.

Quicha (s. f.)—Atado de junquillo con que las rau-

jeres arnarran las ga villas de trigo. De « ciichin: hacer

atados de paja» (Febres).

-—Quignel (s. m )

—-El punto de union de dos camello-

nes o surcos que se encuentran.

2—Quila (s. f.)—Una clase de papas, fuera de su signi-

bcado cbileno de chusquea quila. De aciila: especie de ca-

nas o colehuesy> (Febres).

—Quilantar (s. m.)—Sitio poblado de quilas. De qui-

lanto.

—Quilanto (s. m.)—Como el anterior. Es voz colecti-

va de quila
,
como chilcanto, de chilca

, jooento, de poe, etc.

« Culantu: Canaveral o monte donde los hay» (Febres).

—Quilca (hacer) (v. n.)—Uodear un animal con un lazo

sujeto en cada extremo por una persona, con el objeto de

cogerlo.

— Quilco (s. m.)—Pequeno organo filamentoso queman-

tiene adheridos a la concha a ciertos mariscos.

—Quilche (s. m.)—Las tripas de las reses. De « mlche\

tripas» (Febres).
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—Quilde (s. m.)—Anzuelo para pescar cangrejos. De

«culi: anzuelo» (Febres).

Quildear (v. n.)—Pescar con quilde.

—Quilehuichacon (s. m.)—«Trozo de alerce rajado

con corte oblicuo» (Lenz).

—Quilicalcho (s. f.)—Una clase de manzanas. Vease

Catch

o

,
de la cual parece nna variedad.

—Quilinkj a (s. f.)—Una enredadera, especie de espar-

to. Es objeto de exportation en grande escala. De ella se

hacen escobas, betas de bote y otros objetos. De quilin

por cliu. Luzuriaga ereeta vel radicans.

—Quilmahue (s. m.)

—

Quelmahue.

—Quilpe (h acer) (v. n.)—Tener pesadilla.

—Quilquihuen (s. m.)—«Molusco comestible, especie

de macho » (Lenz). Mesoderma donacia.

—Quillipuima (s. m.)—El mas apreciado en una fa-

milia. Probablemente de quilla : amigo, que a su vez se

deriva de «cidla: camarada, aparcero» (Febres), y de

«puynmo: dice la mujer a su suegro y al tio paterno de su

marido y ellos a ellav (Febres).

Podria ser tambien que en el segundo componente de

la palabra entrara la voz huinuln: halagar, acariciar, etc.»

(Febres).

—Quimpo (s. m.)—Rama poblada de bojas.

— Quimpudo
,
a (a.)—Se dice de un arbol o arbusto co-

poso.

—Quincho (s. m.)—Cercado de estacas, a diferencia

CHILOE 27
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del chileno quincha

:
pared formada de canas y barro. Del

quechua «kencha : cerca de palos, estacada, etc.» (Midden-

dorf).

—Quinchoquincho (s. m.)—Pedicoj. De « cunthocun

-

thon : andar en un pie» (Febres).

—Quine (s. m.)

—

Quino
,
cachada. De «Ainay: bacer un

hueco, una depresion en una materia blanda con la una

o cualquier instrumento duro». (Middendorf). Es, pues,

yoz quechua.

Debemos advertir, si, que en Ckiloe no dicen los mu-

chachos «hacer un quine »
,
como afirma Lenz, sino «dar

un quine ».

—Quiriquichiu (s. f.)—Una clase de manzanas.

—Quita (s. f.)—Cachimba o pipa de fumar. De «quitha:

canuta para el machitun que traen consigo las del oficio

diabolico» (las machis) (Hernandez).

R

—Rahuay (s. in.)—Parte mas gruesa de la nalca, que

descausa sobre el depe. «Del mapuche rahuay » dice Canas.

Llamanse tambien festivamente rahuayes las piernas grue-

sas—desde las rodillas para abajo—de los muchachos que

aun usan calzones en vez de pantalones.

—Raiquen (s. m.)—Pajaro nocturno que, al volar,

kace ruido como de espuelas que se agitan. Canas dice

acerca de el lo siguiente: « Raiquen : Pajaro ideal, de plu-

maje negro y del tamano del zorzal. Grita pirui
,
pirui

,

pirui. Se tiende en los caminos pordonde trafica la gente
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fingiendose muerto. Su canto anuncia la muerte proxima

de los que lo oyen».

—Rale (s. m.)—Dornajo, llamado «canoa» en algunas

partes del pats. De « rali: plato de palo» (Febres). Tam-

bien bacinica de madera.

En otras provincias del pais, Rail.

— Ralral (s. m.)—Un arbol sera ej ante al nogal en la

hoja y al liraon en la dor. Lomatia oblicua. Llamasele

tarnbien Rural y Raran.

—RApido (s. ra.)—Terreno calmo.

—Raya (de papa) (s. f.)—Raja de papa, Apllcase corao

defensivo contra la bebre o dolor de cabeza.

—RebanA (s. f.)—Reban ada.

—Rebellm (s. m.)—Cerco de troncos gruesos plantados

verticalmente.

—Reca (hacer) (v. a.)—Asar un pescado en el chan-

quelle.

—Recacha (s. f.)— Esta voz la hemos oido eraplear en

dos acepciones: unas veces en sentido de reprimenda y
otras en repeticion de un plato. En coa indica comida so-

brante, (Vicuna Cifuentes). En chileno indica lo que sobra,

lo ultimo.

—Recatun (hacer) (v. a)—Hacer reca.

—Reganato (s. m.)—Alerce arrancado de ralz y derri-

bado. Canas trae Regnatu.

—Regno (s. m.)

—

Dechi retinado.

—Rejatak (v. a.)—Rescatar.
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—Rejate (s. m.)—Rescate.

—Relatar (v. a
)
—Ademas de su acepcion corriente,

significa tambien «pronunciar». Ej.: «N. no relata bien la

palabra».

—Renquecha (s. f.)—Ceniza que esta en el fondo del

fogon. Parece que el segundo eleraento de la palabra,

quecha
,
no fuera del todo extrano a « enthral: el fuego»

(Febres).

—Requel (s. m.)

—

Biquel, molleja de las aves. De

«rucul: inollejas de aves» (Febres).

—Rksertarse (v. r.)—Desertarse, como se suele decir

aqul renegrido por denegrido, hasta por la gente culta.

—Respingo (s. m.)—Encrespadura del cabello, anillo

que se forma con el. Tambien, peinado de las mujeres

partido en el medio.

—Rethrilin (hacer) (v. n).—Lagrimar, escocer los ojos

por haber entrado en ellos un cuerpo extrano.

De «thiilirn: dar punzadas» (Febres). «Rulhovn: llorar,

lagrimear por el polvo». (Febres adic. por Hern. Calz.).

—Rethrulhue (s. m.)—La extension de una siembra

de trigo.

—Revesudo, a (a).—Revesado, enrevesado.

—Rinquethral (s. m.)

—

Renquecha.

—Rithran (a.)—Pan o tortilla que no se leuda. Fe

bres trae « rithan, aspero». (Febr. adic. por Hern. Calz.).

consigna: « lithaw. estar apretado o duro como tierra api-

soneada».
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—Ritrhio hacer (v. n.)—Hacer rethrilin.

—Romancear (v. n).—Canturriar, especial mente ha-

blandose de ebrios.

—Rurin (s. m.)—Abeja. De « dullin'. abeja». (Febres).

S

—Sabanilua (s. f.)—Tejido de lana de oveja muy fino

y que se emplea como cobertor.

Se le usa como sabana entre la gente menesterosa, y

entre la mas acomodada, se extiende inmediatamente so-

bre la sabana que cubre el cuerpo.

Es un trabajo notable, que muchas veces compite con

las frazadas importadas del extranjero.

—Sacaura (de gente).—Leva, enganche. Del verbo

« sacar »

.

—Sacho (s. m.)—Ancla de madera eu las embarcacio-

nes menores. Es una armazon de varas de luma cruzadas,

entre las cuales se coloca una piedra que le sirve de

lastre.

Esta palabra es muy probablemente la misma voz cas-

tiza « sacho
»

(,sarcuius J, esto es, pequeno instrum ento de

hierro (en Chiloe lo seria de luma
)
para escardar la tierra

y el cual usarlau como ancla para sus embarcaciones a

falta de otra mejor. Despues, modificada o reemplazada

esta ancla, seguin'a usandose el nombre primitivo.

Corre entre los islehos esta adivinanza, que describe

pintorescamente nuestro Sacho:



— 406 —
«Corazon de piedra

Con cuatro cachos,

Sujeta a tu madre,

Seras buen muchacko.»

—Sajuria (s. f.)

—

Sajuriana
,

baile popular antiguo.

Vid. «Bailes Populares».

—Salomar (v. n.)—Arrear o rodear animales, aguijan-

dolos con gritos.

—Sapocoque (s. m.)—Rana mas pequena que la ordi-

naria. Entra indudablemente en esta palabra la voz arau-

cana «poco: sapo». (Febres).

—Sakgento (s. m.)—Cordero que nace con cuatro

cuernos.

—Sariego (s. m.)—Palo con garfio puesto sobre el fo-

gon para colgar las ollas.

Es una especie de garabato.

—Simpo (s. m.)—Hojita de ral-ral o de maqui en que

se envuelve el tabaco mapucho para fumarlo. De «chumpoln

o thumpoln: arrollar, envolver o apanar» (Febres).

—Singa (A la) (mod. adv.)—Modo de navegar una em-

barcacion cuando va avanzando por los movimientos de

derecka a izquierda y viceversa
;
que imprime a la bayo-

na, afianzada en la popa, aquel que la dirige. Es forma

corrupta, procedente de '<singlar»: navegar, andar la nave

con un rumbo determinado, pues, a falta de remos, la ma-

nera indicada de navegar es la uuica que puede mantener

la embarcacion sin desviarse del rumbo fijado. No es,

pues, como opino el bibliografo de «La Revista Catolica»

al ocuparse en este artlculo de nuestro primer Yocabula-

rio, una corrupcion del modismo adverbial «a la sirga»,





Singar — Por un error aparece aqui este vocablo rrautico, que es de
uso corriente en todas partes, a pesar de no traerlo el Die. de la R. A.
Su s'gnificacion es exactamente igual a la que se anota en el arti-

culo “Singa (A la).”

Pereda usa la forma cinglar
,
yalgunos lexicografos traen las de cin-

gjar y cingar.
'Varios diccionarios traen cingar y singar sin darnos jraro caso! la sig-

nificacion de dicha voz.
UA la singa” no coresponde, pues, a“a la sirga” como se establece en di-

cho articulo.
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que es im modo de navegar corapletamente diverso, y que

tambien conocen y practican nuestros islefios.

—Singa r (v. n.)—Singlar.

—Sobekado (s. m.)—Epentesis por «sobrado», desvan.

—Socar (v. a.)—Aferesis por «asocar».

—Socorrer (v. a.)—Cobrar integro el salario o sueldo.

El verbo, como se ve, tiene significado pasivo, pues equi-

vale a recibir el socorro. Ejemplo: «Manana ire a socorrer

mi sueldo ».

—Sota-fiscal (s. m.)—Subalterno inmediato o susti-

tuto del Fiscal.

—Suelo (s. m.)—-Calda. «Darse un suelo: dar uno con-

sigo en el suelo, caerse.»

—Sufragar (v. u.)—Naufragar.

—Sufragio (s. m.)—-Naufragio.

—Suprema (s. f.)—Equivale a «Princesa», si bien es

un puesto mas honorifico. Vease «Princesa».

—Supremo (s. m.)—Seglar que, por comision o nom-

bramiento del Cura, hace de jefe para la mejor celebra-

cion de las funciones religiosas en las capillas rurales, or-

den en las procesiones, designacion de las personas que

han de tomar parte activaen ellasy nombramiento del «Ca-

bildo» o sea de los tres « Alcaldes
» y de los «Pegidores»

encargados de arbitral’ medios para solemnizar la fiesta de

la mejor manera. Es el jefe del «Cabildo».

—Surgir (v. n.)—Subir. Ejemplo: «Surge al arbol».

TJsase tambien como activo. Ejemplo: <t Surge los libros

sobre la mesa».
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T

—Taca (s. f. )—Marisco. Venus thaca. Con la concha de

este marisco las jovenes del pueblo fabrican primorosos

trabajos: ramilletes, costureros y marcos para retratos.

De « thaca : un marisco muy sabroso* (Febres).

—Tacan (a. inv. )— Porfiado* caprichoso.

—Taco, a (a.)

—

Kecoquln, retaco, persona de exigua

estatura.

—Tagne (s. m.)—Norabre vulgar de la garza en Cki-

loe segun Fonk, Menendez. Ciconia maguaria.

—Taique (s. m.)—Planta medicinal. Vid. «Med. Pop.»

—T ajamah (s. m.)—Punta que estorba el trafico en la

alta marea. Llamasele tal vez asi por c-ierta semejanza con

un tajamar o sea obra de canterla en figura angular que

corta el agua.

M parece improbable que algunos, llevados por el so-

nido de la voz, hayan aplicado primitivamente este nom-

bre a dichas puntas por cuanto alii el «mar se ataja o

ataja» el trafico.

—Tampil (s. m.)—Planta medicinal. Vid. «Med. Pop.»

—Tanca (s. f.)—Tortilla que se hace en el mismo mo-

lino.

—Tantue (s. m.)—Planta medicinal. Vid. «Med. Pop.»

—Tapia (s. f.)—Cualquier cercado de tablas.

—TaPvKA (s. f.)—Yasija de lata en que las lecheras

venden su mercancia.
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—Tayu (s. m.)—-Planta medicinal. Vid. «Med. Pop.»

—Tecuto (s. m.)—El guardian colocado a cada extre-

mo de la cancha de linao para impedir el paso del que lle-

va la pelota. « De «tucun: entrar o meter dentro» (Febres),

segun Lenz; sin embargo, existe el verbo «tacun : tapar,

cerrar» (Febres), mas conforme con el significado de la

palabra.

—Tejendera (s. f.)—Tejedera o tejedora.

Ignoramos por que « tejendera » no tiene la suerte de

figurar eu el Die. de la Acad, al lado de «barrendera/>,

«molendera», «hilandera», «lavandera», etc.

—Talca (s. f.)—Medida de cierto numero de almudes

en que se recibe la manteca ya bien purificada.

—Teldelde (a. inv.)—Tremulo, parah'tico. Febres trae

«thelalen : estar perniabierto». Como el paralltico anda ge-

neralmente as! para mejor sostenerse, puede liaber algu-

na relacion entre ambas voces.

—Telele (a. inv.)—Como el anterior.

—Teniu (s. m.)—Arbol que da una madera usada

para coustrucciones. Weinmannia trichosperma.

—Tepu (s. rn.)—La mirtacea llamada tepualia stipula-

ris. Da una madera excelente para lena.

—Tepual (s. m.)—Sitio poblado de tepues.

—Thracal (a. inv.)—Se dice de un estomago firme,

sano, resistente.

—Thrahua (s. f.)—Piel del cerdo muerto chamuscada

y pelada.

De « thahua: cascara o pellejo del cuerpo u hollejo»

(Febres).
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—Thraiguen (s. m.)—Salto cle agua eii el cual se lava

el brujo, durante oclio dias para borrarse el bautismo.

De « thaighen : chorrillo» (Febres).

—Thkamano, a (tamano) (a.)—Dicese solo de nino o

de animal pequeiio. Ej.: «Tengo un thamanito que apenas

camina » .

- Thralauquin (s. m.)—Batakola, baraiinda. De «tra-

leun : sonar, producir estruendo», segun Lenz.

—Thrapalele (s. m.)—Pedazo de masa sobada y re-

cortada y que se liierve solo en agua de sal. Se diferen-

cia de la pancuthra en que esta es guisada.

Usase mas en plural.

—Thrapel (s. m.)—El asa de la olla. Febres trae « tha-

pel\ cordel» (Febres). Tease Chapel.

—Thrapeluto (s. m.)—«Oostura que con aguja de

quila o de otra madera, se hace en la ropa o en las velas

de las embarcaciones». (Canas) Parece indudable que el

primer elemento de la palabra es «thapel : cordel» (Fe-

bres).

—Thrauco (s. m.)—Ser mitologico de figura contra-

kecha y pequena estatura Vid. «Mitos» (pag. 96).

—Thraumamen (s. m.)—Un pequeno arbol. Aralia

laete virens. Lenz escribe Traumen.

— Thraumo (s. m.)

—

Chaumo.

Thrauna (s. f.)—Almuerza o almorzada. De Ahuna\

punado a dos manos» (Febres). Se pronuncia tambien

thrauna.

—Thraunada (s. f.)—Como el anterior.
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—Thrauthrau (s. m.)—Un arbol.

—Thrauto (s. m.)—El ayudante es una faena de agri-

cultura, principalmente eu la aporcadura. Ej.: «X. no

viene solo; viene con su thrauto » . I)e thrautu : otro tanto».

(Apunt.) O de «thann: juntarse y la junta » (Febres).

« Thavtun: juntar una cosa con otra, juntarse». (Febres

adic. por Hern. Oalz.)

—Thrauto (hacer) (v. n.)

—

Ayudar en la siembra o en

cualquiera otra faena agricola.

—Threl (s. m.)

—

Threguil, queltehue
,

frailecillo. De

ztheghul: el frailecillo, pajaro». (Febres). Vanellus cagen

-

nensis o vanellus chilensis. Segun otros, belonopterus chi-

lensis.

—Threlmo (hacer) (v. n.) — Entumirse el cuerpo.

Caiias lo da como adjetivo en el significado de «entu-

mido».

—Throlthro (s. in.)

—

Hualca. De Ukoltho : cerrajas,

hierba». (Febres). Di'cese mas comunmente cholcho.

—Trhoncol (s. in.)—Parte de la tela ya tejida en el

telar.

—Throncue (s. m.)—Especie de barreta de madera

dura para labrar la tierra. De «thoncim : dar un topeton, dar

cabezadas y topetadas o golpear a la puerta» (Febres), y

de hue: instrninento con que algo se hace.

—Thrope(a. inv.)—Viejo, grande, kablandose delobos

marinos. « Trope: foca o «lobo de mar» (Lenz).

Leuz dice que trope es abreviacion de tropel-lame
, y de

tropel-lame escribe que «es el mapuche tropel : cogote y
lame : lobo marino».
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—Trhopon (s. ra.)—Bola liechit de milcao colado y

asada sobre las brasas.

La prim era capa que se desprende, por ser la mas

gruesa y ballarse adberida a la ceniza y brasas menudas,

se llama la «capa del pobre>/; las demas van saliendo mas

delgadas y mas limpias a causa de que se les rocia con

agua v se les cuece con mas precauciones.

Generalraente se agrega a la masa, al ecbarla sobre las

brasas, una pequena cantidad de sal, la cual, al contacto

del fuego, estalla v bace saltar la bola. Entonces, se dice

que el Thropon esta bailando».

Despues se le va comiendo a orillas del brasero, capa

por capa, acompanado de cafe, mate, etc.

El dia de San Juan Bautista, es costumbre tradicional

en los campos asar un Thropon al fuego; lo cual se debe

a la abundancia de papas que bay en esa epoca. No fab

tan quienes creau ver en ese dia bailar el Thropon mas

de lo ordiuario.

—Throthroyeco (s. m.)— <Masa de chuho de papa

que se asa en su superficie». (Lenz).

—Thruga (s. f.)— Oruga, cuncuna. Del araucano

« chuva'. cuncuna, gusano mordedor» (Febres).

—Thrupa (s. f.)—Yerba venenosa. lid. «Med. Pop».

—Thruthrac (s. m.)—Ave conocida en Chile con el

nombre de «bandurria». Ibis melanopis. Es voz onomato-

peyica.

—Thruvalahuen (s. f.) — Planta muy pequena en

forma de oruga, que se encuentra en algunas islas. De

chuva : oruga, y « lahuen: cualquiera hierba medicinah

(Febres).
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—Tihuen (s. in.)—Especie de quila

,
pero mas suave y

de matas mas pequenas. Febres trae dhiliue : laurel arbol»

(Febres).

—Tihuenal (s. m.)—Sitio poblado de tihuenes.

—Tique (s.. m.)

—

Teque
,
arbol denominado cientifica-

mente Aextoxicum punctatam. l)e « tuque: palo muerto,

arbol ». (Febres adic. por Hern. Calz.).

—Toncada (s. f.)—Gabida de un tonco.

—Tonco (s. m.)—Yasija de madera o barro, redonda

y alta para lavar los platos o dar de comer a los cerdos.

De «tkonco: plato de palo redomlo» (Febres).

—Torrija (s. f.)—Torreja.

—Totalgo (s. m.)—El juego llamado tugar en otras par-

tes del pais.

—Tripular (v. a.)—Mezclar, entreverar.

—Tronchar (v. n.)—Fuera de su acepcion corriente,

dirigirse por algun lado, torcer hacia algun punto.

—Trozar (v. n.)—Ademas de su significado etimologi-

co, tiene una acepcion identica a la del anterior.

—Trueza (s. f.)—La accion de trozar.

—Tuesto (s. m.)—

-

Callana
,
cuenco, tostador.

—Tutaco (s. m.)—Baile llamado el «zapateado».

U

—iUjiijuy! (interj).—Exclamacion de admiracidn.

—Ulpada fs. f.)

—

Ulpo que se come de una vez.
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—Ulpeadero (s. m.)—Lugar donde se ulpea. Es un lu-

garejo del departamento de Castro.

— Ulpear (v. n.)—Comer ulpo, esto es, harinado o sea

mazamorra de harina tostada con agua o chicha nueva.

—Urbia (gurbia) (s. f.)—Gubia.

— Urupa (s. f.)—Saco keclio de cuero de cabra u oveja

para guardar harina tostada. ^Esta voz sera indlgena o

provendra del Castellano «gurupa» o «grnpa», voz con la

cual no guarda la menor aualogla de significado?

—Utave (s. m.) Manojo de trigo o sea gavilla: De « utun

o utin: los atados de malz para guardar en unas varas » 9

(Febres).

—Uthral (s. m.).—La urdimbre ya estirada paraernpe-

zar el tejido. De uuthaln
:
parar o armar los lizos para

tejer». (Febres).

V

—Valdun (s. m.)—Benuevos de arboles en la monta-

na. Tambien, una quebrada cubierta de quila. De «aldun:

ser o haber mucho». (Febres).

—Varralhue (s. m.)—Palo o vara con que se va afian-

zando el tejido mientras esta en el telar.

—Vauda (s. f.)—Ave considerada fatidica, cuyo grito

anuncia desgracias.

—Vedoque (s. m.)—El ombligo. De «viido\ el ombli-

go». (Febres). Canas trae bcdo.

—Yer! (jA) (interj.)—Esta frase ja ver! equivale a

joxte! en latln apage.



— 415 —
Veu .(s’, m.)—Planta veuenosa que crece en los barran-

cos. Vid. «Med. Pop.» Su nombre cientifico es coriaria

ruscifolia. El farmaceutico don Fernando Trautman, hijo

de Chiloe, ha hecho sobre las propiedades toxicas de esta

planta, un estudio muy iuteresante, que merecio ser pu-

blicado en la «Re vista Farmaceutica Chilena».

De «veu: mata de que hacen Hautas». (Febres, adic. por

Hern. Calz.) Otros la llaman Deu.

—Vilu (s. f.)—Una clase de papas. De « vilu: culebra,

lomb rices, vlboras». (Febres).

—Villomes (s. f. pi.)—Papas chicas, despreciadas. Pro-

bablemente de illamn : despreciar, desechar « (Febres). La

«v» inicial es, segun parece, una protesis puesta alii in-

eonsciente y caprichosamente.

—Vitklo (s. m.)—Ternero de uno para dos anos. De

vitellus
,
dim. devitulus. Es extrano que esta voz culta se

use uuicameute en Chiloe, la Provincia mas apartada de

los centros de cultura. En cuanto al femenino, hoy anti-

cuado, tampoco se usa en Chiloe.

—Viuca (s. f.)—Diuca.

—Vochivochi (s. m.)—Especie de euredadera que

crece en los bosques y en las montanas. Es la Mitraria

coccinea. Vid. «Med. Pop.»

—Voican (s. f.) —Una clase de papas.

—Yoladora (s. f.)—Bruja que por la noche se con-

vierte en pajaro, y recobra, al llegar el dia, su forma pri-

mitiva. Vid. «Mitos», (pag. 101).

—Votri (s. m.)—«Una linda plantita de hojas carno-

sas. Sarmienta repens. » (Lenz).
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—Vuchen (s. f.)—Papa que crece sin cultivo. De « vu~

chen: el rastrojo, metaforicamente el ilegltimo, hijo de

tal». (Febres).

—Vuno, a (a.)—Podrido. Se aplica a la papa cuando

esta danada o podrida. Llamase tambien asi una maza-

raorra o mermelada hecha de papa podrida.

De «mna: cosa podrida ». (Febres). « Vuna pofti: papas

podridas de proposito para comerlas». (Febres). Esta pre-

paracion se llama en quechua tocos.

—Vutamacho (s. m.)—El invunche. Vid. «Mitos» r

(pag. 99). De «vuta: cosa grande en general. (Febres) y la r

voz «macho».

—Vuti (hacer). (v. n.)—Sentir el cuerpo llojo y des-

mayado.

Y

— Yoca (s. f.)—Pez de cabeza ancha y de enorme boca^

de unos tres pies de largo. Parece ser el pejesapo.

— Yoconto (s. m.)—Sombrero de lana de oveja hecho en

la Isla.

Z

—Zara pito (s. m.)—Fmta de color rosado, menor que

la murta.

—Zarco, a (a.)—Miope, fuera de su siguificacion co-

ni dn.

La razon de esta acepcion es la creencia de que los

ojos muy claros no gozan de gran potencia visual.
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—Zorrkar (v. n.j—Dar el caballo fuertes resoplidos.

De «zurriar o zurrir».

—Zorrido (s. m.)—Eesoplido que da el caballo. De

«zurrido».

Suplemento al vocabulario <le provincialismos

—Auto (hacer).—Febres adicionado por Hernandez Cal-

zada, trae tarabien «huaytun : saltar».

—Canthri .—De Acanthi: la rara ave» (Febr. fcdic. por

H. C.)

—Gulcdn.=Ynbi

.

adic. por H. C. trae « culca: trago».

—Cupido.—

«

Cupitue: latigo con que se amarran los cal-

zones>/ (Febr. adic. por H. C.)

—Chaipuco (s. ra.)—El berro. De tchoypuco: los be-

rros». (Febr. adic. por H. C.)

—Champilla .—Derivacion mas segura es « chagpill: ga-

jo, ramo». (Febr. adic. por H. C.)

—Chapel.—«Thape
:
prendederos o amarras de canta-

ros o de otra vasiia que cargan a las espaldas». (Febr.

adic. por H. C.)

—Chequel (hacerse).—

«

Chielquen: rajar las orejas a los

animales; chilque : la rajadura». (Febr. ad. por H. C.)

—Chullaca (s. f.)—Tortilla asada al rescoldo. Es, segun

parece, corrupcion de churrasca.

—Daipun.—«Daipun\ rastrear la tierra para sembrar».

(Febr. adic. por H. C.)

—Dinimo.— «Dellemun : adormecerse algun miembro».

(Febr. adic. por H. C.)

CHILOE 28
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—Gnenio.—

«

Genian: enojarse y no querer comer de

soberbia». (Febr. adic. por H. C.J

—Hueclio .— < Rueehirn: torcerse*. ' Febr. adic. por H. C.J

—Haeclio significa tambien un pedazo de canamo en re-

dado o un cadejo de lana o hilo.

—Ivin.— « Ubin: atar la varilla con la paja al hacer la

casa». (Febr. adic. por H. C.)

—Litranudo .—De Uitlian : estar apretado o duro como

tierra apisoneada* (Febr. adic. por H. C.)

—Llagne.—

«

Llaghi

:

el sobrado de casa» (Febr. adic.

por H.
~

—Mengroy .—De « menroy: el apio, verba ^

.

—Mensura (s. f.)—Es lo que en Chile se llama leva

esto es, junta o reunion de perros v perras, cuando estas

andan en celo.

—Munun (s. m.)—Yease Muno.

—Pagnihue .—^De pagan o pagon\ enfermedad de siete

cueros?» (Febr. adic. por H. C.)

—Patranca .—Parece tener relacion con pathraciento

(
vease), por el modo de andar de la patranca, semejante

al del pato.

—Pelu (s. m.)—Arbol que produce una flor amarilla.

Pdwards!a micropliylla. Dicen los viejos que, cuando flo-

rece el pelu
,
los erizos estan en sazon. De <tpidu\ arbusto

con flor amarilla (Febres adic. por Hern. Calz.)
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Suplemento a la nomina de algunos nombres geograficos

del Archipielago que aparecen en la pagina 11 de esta

obra.

—Ackao .—Podra tambien derivarse de «achaull
:
galli-

na» (Febres).

—Aitue .—Es aun mas segura su derivacion de ayun-

tun : a mar, y hue.

—Matalqui .—0 de mathancun: apelraazar. (Febres).

—Nal .—0 de naghlu: el que baja. (Febres).

—Pudeto .—Mas probable es la etimologia pu (signo de

abundancia o pluralidad), y « ditto: achupalias »
.
(Febres).

—Pugmnun .—Mejor de pu y guumim
:

pajaros. (Fe-

bres).

—Quinchao .—O de «cimchan\ raancornar». (Febres)

y hue.

—Tanqui .—0 de «thancun: eaerse». (Febres).

— Vilcun.—De «villcun (no vilcun): lagartija». (Febres).

Diminutives familiares de nombres propios

For no abultar demasiado nuestro tratado de Morfolo-

gla en la parte correspondiente al estudio de los diminuti-

vos vulgares, nos propusimos dar en una seccion especial

la nomina de los diminutivos familiares de los nombres

propios mas comunes en Chiloe.

Hela aqul, advirtiendo: l.° que varios de los diminuti-

vos aqui apuntados se usan en Chile y aiin en Espana, y
2.° que algunos, aunque pocos, no son de uso universal

en Chiloe, sino mas bien propios de determinadas regio-

nes de la provincia:
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Adela

Adelaida

Agustin

Alberto

Albino, a

Alejandro

Alfredo

Amalia

Ambrosio

Andres

Antonio, a

Aparicio

Asuncion

Atanasio, a

Aurelia

Aureliano

Aurelio

Balbina

Baldomero

Baltasar

Bartolo, a

Basilio

Bautista

Beatriz

Belarmino

A

— Lela.

— Llalla.

— Cucho.

— Beto.

— Abino, a.

— Cano, Jano, Jano.

— Chafeo.

— Male, Amalia.

— Amocho.

— Anes, Aneco.

— Chono, Anchono, Anchuco.

— Apari.

— Chuncho.

— Achano, a.

— Llella, Lela.

— Ahuello.

— Llello.

B

— Balbi.

— Ballome, Mero.

— Balcha.

— Bachollo, a.

— Bachi.

— Bauchi (no Baucha, como en otras

partes de Chile).

— Bea, Beata, Tiche, Beachi.

— Mino.
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Belisario

Benjamin

Bernabe

Bernardino

Bernardo, a

Bonifacio, a

Brlgida

Buenaventura

Candelaria

Carlota

Carmen

Carolina

Casiano

Casilda

Casimiro

Catalina

Cayetano, a

Celedonio

Celestino

Celso

Cipriano

Ciriaco

Cirilo

Clemente

Clorinda

Clotilde

Chayo, Bichayo, Felli (1).

Jaime, Namin.

Bena.

Bena, Nino.

Nano, Benallo; Nana, Benalla

Boni, Moni.

Bique.

Venchu.

c

Cani, Calala.

Lota, Lote.

Caime.

Callolla.

Cachi, Cachano. •

Cachi.

Cachi mi.

Cata, Cachana.

Caita. (2)

Cele, Chele, Chelle.

Chelle.

Checho.

Chipe.

Chaco.

Chico.

Menche, Quemenche.

Colla, Coma.

Coti, Cocho.

(1) Vease Cambios Foneticos, N.° l.°, pag. 270.

2() El vulgo pronuncia Caiiano por Cayetano.
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Concepcion

Cornelio

Cristino, a

Cristobal

Damian

Daniel

Deifilia

Delfina

Delia

Desiderio

Diego

Dionisio

Dolores

Domingo

Domitila

Doralisa

Doroteo, a

Ecequiel

Eduardo

Eduvigis

Elena

Eleuterio

Elisa

Elvira

Emilio

Encarnacion

— Conchi (no Concha).

— Coni, Coneo.

— Quiche, Quichi.

— Quicho.

D

— Dama.

— Xel, Xelo, Lele.

— Chilla, Eila.

— Delfi, Pina.

— Lela.

— Dechi, Chalelo.

- Llello.

— Doni, Xoni.

- Llollo.

— Xomi, Mingo.

— Domi, Tila.

— Licha.

— Doro.

- Chequel.

— Guallo.

— Yique.

— Nena.

— Tello.

— Licha.

— Yira.

— Millo.

— Encana.
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Enrique —

- Enri.

Enriqueta — Quota.

Epifanio — Pifa.

Ernesto — Necho.

Escolastica — Colla.

Estanislao — Tani, Cachao.

Eufemia — Chema.

Eugenio — Queno.

Eulogio, a — Llojo, a.

Eusebio — Chebo.

Evaristo — Yari.

F

Facundo, a — Cuno, a.

Faustino, a — Tino, a; Fausti.

Federico — Fede, Llico, Fellico

Felicia — Sicha.

Felicinda — Chinda.

Felipa — Ipa,

Felipe — Fellipe, Llipe.

Felix — Fellis.

Fernando — Fenaiio.

Fidelia — Filleca.

Filomena — Fillu, Mena.

Froilan — Chollan.

Flora — Folia.

Florencio — Floro, Foencho.

Florentina — Tina.
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G

Genaro — Gena.

Genoveva — Gino.

Gertrudis — Gechu.

Gilberto — Filli.

Graciela — Chela.

Gregorio — Gollo.

Guacolda — Guaco.

Guillermo — Xemo.

Gumersindo — Gume, Chindo.

H

Heliodoro — Lolo.

Hermdgenes — Monge.

Hilario — Llallo.

Hipolito, a — Poli.

Humberto — Beto

i

— Naco.Ignacio

Ildefonso — Fonso.

Isabel — Chabela.

Isidoro, a — Cheullo, a.

Isidro — Chilo.

J

Jacinto, a — Cacki.

Jacoba — Jaco.
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Jeronimo — Nomo, Nimo.

Jorge — Choche.

Juan — Juani, Juanico.

Juan de Dios — Juancho.

Julian, a — Julli.

L

Lastenia — Chena

Laura — Lala.

Laureano — Nano.

Leocadia — Leo.

Leon — Leo.

Leonardo — Leo.

Leoncio — Leoncho.

Leonila — Leo.

Liberato — Llibe.

Liborio — Bollo.

Lidia — Lila.

Lisandro — Chano.

Lorenzo — Lore.

Loreto — Lore.

Lucia — Chla.

Luciano — Chano.

Lucinda — China, Chinda

Lupercio — Lupe.

M

Magdalena — Mena.

Marcelino — Macheino.

Marcelo, a — Machello, a.

Marciano — Maichano.

Marcos — Maico.
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Mariano, a

Margarita

Martin

Matilde

Mauricio

Melchor

Miguel

Modesto

Monica

Narciso

Natalia

Natividad

Nicanor

Nicasio

Nicolas, a

Nolasco

Norberto

Octavio

Olegario

Onofre

Pablo

Palmira

— Manano, a.

— Maiga.

— Maichln.

— Mati, Tila, Machille.

— Maucho.

— Melcho.

— Mel.

— Moe, Morje.

— Moni.

— Chicho, Nachi

— Nata.

— Nati.

— Canoy, Canoy, Lica (1).

— Nica.

— Nico.

— Nolla.

— Nobe, Beto.

— Tavo, Tavino.

— Llallo.

— Nofe.

p

— Pallo.

— Pama.

(1) El vulgo en Chile pronuncia l por n: laranja , alimal por naranja,

animal. La unica palabra en que hemos oido esta suetitucion en Chiloe,

es la de Licanor por Nicanor.



427 —
Pascual, a — Paico.

Patricio — Pachi.

Paulino — Paulli.

Pedro — Pellu, Peico.

Pedrosa — Peocha.

Perseverancia — Pechi.

Primitivo — Pimi.

Prudencio — Puencho.

Purlsimo, a — Pure, Puri.

R

Rafael — Rafa.

Ram6n — - Monche, Moncho.

Remigio — Remi, Llemi, Mico

Ricardo — Rica, Lica.

Roberto —
- Robe.

Rosa — Llocha.

Rosalia — Chalia, Chala.

Rosario — Challo.

Rudecindo — Chindo.

Rufino, a — Ruti.

Ruperto — Rupe, Peto.

S

Sandalio — Lalo.

Santiago — Chanchao.

Saturnino — Nino.

Sebastian — Chaba.

Secundina — Cunina

Serafina — Chafi.

Sil verio, a — Chiveo, a.
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Silvestre

Sinforiano, a

Sofia

— Chive.

— Sinfo.

— Chofi.

T

Teodoro

Teofilo

Teresa

Tiburcio

Timoleon

Timoteo

Toribio

— Teo, Doro, Lolo.

— Tofi.

— Tere.

— Chibiin.

— Timo.

— Timo.

— Tollo, Choy, Tori.

U

Ursula — Ucha.

V

Valentin

Valeriano

Valerio

Vicente

Victor

Victoria

Victoriano

Vital, ia

— Vale, Vaichln.

— Valle.

— Valle.

— Vicho.

— Vicho.

— Vicho, Vicholla, Cholla

— Vicho.

— Vita,

w

Wenceslao — Chalao, Chelao.
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SUPLEMENTO 2.°

—Respecto a la sintaxis islena, debemos consignar to-

davia un giro especial, que omitirnos apuntar en su lugar

respectivo.

Es la coustruccion del relativo exclamativo que con una

proposicion dependiente que sirve de terraino a la prepo-

sicion para.

Ejeraplo:—^Vendra hoy nuestro amigo?

—jQue para que venga!

La proposicion, como se comprende, tiene sentido nega-

tivo y equivale a «de ningiin modo creo que venga» En

otras partes del pais hemos oi'do emplear en analogo sen-

tido la frase vulgar jque esperanza!—Ej.:—^Pagaran hoy

a los empleados?—jQue esperanza! esto es, «de ningiin

modo pagaran».

—La forma grave <u*obalo» (pez) no debio figurar entre

los vicios de acentuacion, pues la Academia admite tam-

bien esta forma.

Achilenado, a (a.)—Persona que, al hablar, usa el de-

jo de los habitantes del Norte y del centro del pais.

—Alerce (s. f.)—Una clase de papas.

—Altamirana (s. f.)—Una clase de papas.

—Ane (s. m.)—En algunas partes la pellcula que en-

vuelve la carne de la avellana, y tal vez de alguna que

otra fruta.

—Austero, a.—Es voz de poquisimo uso.

—Bastonesa (s. f.)—Una clase de papas.
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—Betuso, a (a).—Es de uso restringidlsimo.

—Bonete. A1 fin de este artlculo agreguese: « Vease

Copete».

—Borrega (s. f.)—Una clase de papas.

—Caballera (s. f.)—Una clase de papas.

—Cabra (s. f.)—Una clase de papas.

—Camota (s. f.)—No camote. Una clase de papas.

—Carbunco o CarbuinClo.

—

Parece que este nom-

bre lo aplican no a la luciernaga, sino a un pequeno cua-

drupedo imaginario, del tamano de un gato. Dicho cua-

drupedo lleva debajo de la barba un raechon luminoso al

que debe su nombre.

El que se hace dueno de diclia barba luminosa no co-

nocera la pobreza. A muy pocos es dado liacerse de tan

precioso amuleto.

Por un descuido imperdonable pusiraos al fin de este

articulo, en vez de la frase «a este insecto», esta otra: «a

este fenomeno flsicov.

—Comes.—Es pliolas (no phoasj chiloensis.

—Comendante, A (m. y f.)—Coraandante, a.

—Corruto, A (a).—De corrupto, a, participio irreg. de

corromper. Es voz anticuada. Significa en Cliiloe notorio

patente, raanifiesto, que lo sabe todo el mundo. Ej.: «Esto

ya esta corruto » : esto ya lo sabe todo el mundo.

Apllcase por lo general a rumores o noticias que ofen-

den la reputacion de una persona.

Hay, sin duda, aqul una translacion de significado,

fundada en cierta semejanza que hay entre una mujer co-
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rrupta, publica, y uua noticia trai'da y llevacla y que anda

en boca de todos.

—Curioso, a.—Equivale al chilenismo almador.

—Chihued.—Suele darsele tambien acentuacion grave.

—Chileno, a,—Achilenado.

—Chirpen.—

«

Achelpem: fior de ceniza». (Febres adic.

por H. Calz).

—Chisquete. —Es voz anticuada.

—En (prep.)—El uso de esta preposicion por «a>/ es

tambien un catalanismo, segun Francisco J. Orellana (Ci-

zana del Lenguaje
,
Barcelona, 1891). Vease pagina 278 de

nuestra obra.

—Encargue (s. m.)—Encargo.

—Fancar.—

U

sase corao neutro y como activo; pero

solo festivamente.

—Fisquear (v. n.)—Fisgar, pescar con fisga.

—Horn ear (v. a).—Cocer en el horno.

—Huave (s. f.)—Una clase de papas.

—Huelqueme (s. m.)—Son las gachas.

—Huepo.—I)e huepumn: agujerear» (Febres), pues di-

cho marisco se forma agujeros en la arena, de los cuales

se le extrae a veces con dificnltad.

—Huinque.—Su nombre tecnico es, parece, lomatia

fernigina.

—Imprentar.—Es el antiguo «emprentar».
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—Jediondo, a (hediondo, a.) (a.)—Dicese, aunque po-

cas veces, de cualquier objeto fragante que trasciende.

—Lavaza (s. f.)—Usase en vez de «lavazas» (plural)

Por extension se aplica a las sobras que se echan en las

lavazas para los ceidos.

—Liga (s. f.)—Esta voz castcllaua no se aplica al quin-

thral
,
corao dijimos en la pagina 47 de esta obra, sino al

nipe (myrceugenia stenophylla). El quinthral parece no

existir en la Isla, segun informaciones posteriores.

—Lob

a

(s. f.)—Una clase de papas.

—Lora (s. f.)—Una clase de papas.

—Mamilhue (s. f.)—Una clase de papas.

—Mandame (s. f.)—Una clase de papas.

—Mango (s. f.)—Una clase de papas.

—Maondi (s. f.)—Una clase de papas.

—Matear (v. n.)—Tomar mate.

—Mechamapu.—Equivale al chileno ayunto. Vease

Aito.

—Michun (s. f.)—Una clase de papas.

—Milagro (s. f.)—Una clase de papas.

—Niamen (s. f.)—Una clase de papas.

—Nortear.—Suprnnase este articulo, pues la Acade-

mia le da cabida en esta acepcion en la ultima edicion de

su Dicciouario.

—-SToca (s. f.)—Nona, excremento liumano.
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—Pana (s. f.)—Una clast) tie papas.

—Pedan (s. f.)—Una clase de papas.

—Peduquin (s. f.)—Una clase de papas.

—Pini (s. m.)—Murcielago. « Pinnyque: murciegalo».

(Febres adic. por H. Calz).

—Pinchoy.—Mas bieu es cerdo pio.

—Pinineo.—

E

s la palabra anticaada pineo.

—Piquirina (s. f.)—Una clase de papas.

—Poimay (s. in.)—Pol may.

—Pkocukadoka (s. f.)—Una clase de papas.

—Quechiquechi.—

«

Cuchicuchi : halconcito, cernica-

lo». (Febres adic. por H. Calz),

—Quethro .—Segun el abate Molina, Diomedea chiloen-

sis. El mismo autor dice que los chilotes hilan con su

pluma cubiertas de cama.

—Suklo.—

M

as bien costa lazo, matasnelo, suelazo.

—Tagne.—Gay trae: « Thage: Pelicanus fuscus*.

—T ant ear (v. a.)—Tentar, tocar, pal par.

—Taz con taz (expres. adv.)—Taz a taz. Se aplica

tambien en sentido material a dos objetos que se adhie-

ren perfectamente guardando un mismo nivel. Ej.: «Estas

dos mesas quedan «taz con taz».

—Totora (s. f.)—Es acentuacion "falsa en vez de totora.

— Vaeme (s. m .)—Milcao colado hervido. Tal vez de

«vaimm : hervir active o hacer liervir> (Febres). Usase

mas en plural. No hemos oido la forma vdemes que Lenz

pone como dudosa.
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—Valido, a (a).—Por valido, a. Es voz de uso comun

entre muckachos, aplicada a los distintos lances de algu

nos juegos.

—Vilivichuna (s. f.)—Una clase de papas.

—Villa rkoela (s. f.)—Una clase de papas.

—VolcAn (s. f.)—Una clase de papas.

— Yoca.—Es, segun posteriores informaciones, nuestra

jibia, o sea sepia gigantea o loligus Gahi.
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APENMCE

Sin tiempo ni aptitudes para hacer un trabajo acabado

acerca de los arcalsmos conservados en Chiloe, as! en lo

relativo a la fonetica y morfologta como a todas las voces

anticuadas que estan en uso en la Isla, nos contentaremos

con dar aqul una noraina de las principales de ellas. Nos

han servido para esta tarea el Diccionario de la Heal Aca-

demia, el de Zerolo y el Diccionario de Chilenismos del

eminente hablista y escritor nacional don Manuel A.

Homan.

Otros autores, con mayor conocimiento de la materia y

con mas vagar, podran hacer mas tarde un estudio inte-

resante de esta parte del lenguaje isleno.

Advertiremos, no obstante, que, contra lo que ordina-

riamente se dice y aun se escribe, el numero de voces an-

ticuadas conservadas en Chiloe no excede—salvo una

que otra palabra—del de las que estan en uso en otras pro-

vincias del pals.

El escaso tiempo que Espaha domino en el Archipielago

despues de la Independencia, no alcanzo a modificar el

lenguaje provincial para poder establecer diferencias apre-

ciables entre el y el que rige en el resto de Chile.

Nuestro objeto, pues, al dar aqul la nomina de tales vo-

ces, es solo completar nuestro trabajo sobre la lingulstica

del Archipielago.

Notaremos tambien que algunos de estos vocablos, con

tener en el Diccionario la nota de anticuados, estan aun
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en Chile en todo su vigor. Tales son las voces «llamado»,

«cargoso», «esclavoma», etc., etc.

Para abreviar, omitiremos aqui los cambios arcaicos de

conjugacion, propios no solo del habla vulgar islena, sino

del lenguaje popular chileno, como hey por he, doldras por

doleras, salve y satire por saldre, haiga y vaiga por haya y
vaya, semos por soraos, vide y vido por vi y vio, truje por

traje, comeris por comereis y comeras, veto por verlo, amas-

tes por araaste etc.; y nos limitaremos solo a exponer las

voces anticuadas, sin entrar en disquisieiones que no co-

rresponden al objeto de nuestra obra ni estan al alcance

de nuestros exiguos conocimientos gramaticales.

Nomina de algunas voces anticuadas usadas en Cliiloe

Abajar

Abusionero, a

Abutagado, a (Antic, en

Espana)

Acarreadura

Agora

Agiiela

Agtielo

Alivianar

Aljedrez

Almofrez

Alquimia

Aparcero

Ardidoso

Ardiloso

Arrancadura

Bajar

Supersticioso

Abotagado

Acarreo

Ahora

Abuela

Abuelo

Aliviar

Ajedrez

Almofrej

Eaton

Cornpanero

Astuto, sagaz, mahoso

» » »

Accion de arrancar



437 —
Arrastradura

Arrecho, a (Del antic. « arre-

char»—-poner derecha,

tiesa alguna cosa

Arreraedar

Arrempujar

Asimesmo

Asina

Asosegar

Asparaiento

Atentar

Avante (Solo tiene uso en

la marina)

Barrial

Brazada

Bulra

Bulrador

Bulrar

Calor (La)

Cargoso, a

Cava

Celebro

Cevil

Cienago

Color (La) (El vulgo lohace

siempre femenino)

Compana

Condesado (Voz usada en

los corridos)

Conduta

Arrastramiento

Iiemedar

Bempujar, empujar

Asimismo

As!

Sosegar

Aspaviento

Tentar, tocar, palpar

Adelante

El calor

Molesto, gravoso

Foso, cueva u koyo.

Cerebro

Civil

Cienaga, cenagal

El color

Compania

Condado

Conducta

Barrizal

IL'aza

ILirla

Burlador

Burlar
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Conduto

Conocencia (Usase mas e

plural)

Coraj oso, a

Cortada

Creatura

Crudio

Cuasi

Cubija

Curtidura

Chavalongo

Chisquete

Delantar

Denantes

Dende

Desabaldonar (Del antic.

«abaldonar»)

Desafuciar

Descomulgar

Descomunion

Disparejo, a

Ditamen

Ditar

Dotor

Dotrina

Embarcadura

Einpella

Emperadora (En oraciones

antiguas)

Empolla

Conducto

Conocimiento, relaciones

Animoso, valeroso

Corte, accion de cortar

Criatura

Aspero, sin desbastar

Casi

Cobija

Curtimiento, accion de curtir

Tifo, tabardillo

Chisguete

Delantal

Antes

Desde

Abandon ar

Desahueiar

Excomulgar

Excomunion

Desparejo

Dictamen

Dictar

Doctor

Doctrina

Embarco

Pella

Emperatriz

Ampolla



Empollar

Emprenta

Emprentar

Emprirair

Enantes

Ende (Del antic. «dende»)

Endenantes

Enfuera

Engeniarse

Eugenio

Enjaguar

Enterar

Entonce

Envernar

Enyugarse (En estilo fes-

tivo)

Esclavonla

Escrebir

Escribano

Escuras (A)

Escurecer

Escuridad

Escuro

Estoria

Eximicion

Ealla

Eleta (Del antiguo «fletar»

= frotar)

Fletacion

Eletar

Eorado
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Ampollar

Imprenta

Imprirair

Imprimir

Antes

Desde

Antes

Fuera de, ademas de

Ingeniarse

Iugenio

Enjuagar

Completar

Entonces

Invernar

Casarse

Esclavitud

Escribir

Escribiente

A oscuras

Oscurecer

Oscuridad

Oscuro

Historia

Exencion

Falta

Frotacion

Frotacion

Frotar

Agujero
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Fucias (A) (Ge «a fucia»)

Fulda

Fuyenda

Fuyir

Garrotear

Grabiel

Gu argilero

Hablado (bien o raal)

Hechor (Que hace)

Hendija (Gel ant. hendrija)

Hespital

Horcar

Horrar

Huraco

Indino, a

Indulugencia

Ingalaterra, Ingalatierra

Ingtiente

Inorancia

Iuorar

Iureligioso, a

Inremediable

Inreverencia

Inreverente

Ivernar

Ivierno

En conflanza de, a costa de

Hulda

Fuga

Huir

Apalear

Gabriel

Garguero o Gargiiero

Comedido o descoraedido en

el hablar

Guaran. garanon

Bendija

Hospital

Ahorcar

Ahorrar

Agujero

Indigno

Indulgencia

Inglaterra

Ungtiento

Ignorancia

Ignorar

Irreligioso

Irremediable

Irrevereucia

Irreverente

Iuvernar

Invierno
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Lamber Lamer

Lambida Lamedura

Lecion Leccion

Letura Lectura

Levantadura (de tierra) Segunda aporcadura

Leviano Liviauo

Licion Leccion

Llamado Llamamiento

Llanteada (De «llantear»

=llorar) Llanto

LIantear LIora

r

Maor Mayor

Mascada Mascadura

Medecina Medicina

Mensura Medida

Mercancear Comerciar

Mesmo, a Mismo

Mestra Maestra

Mestro Maestro

Mientes (Parar mientes en

algo) Pensamiento

Mostro Monstruo

Mujier Mujer

Naide Nadie

Naipe Bara
j
a

Navear Navegar

Nenguno, a Ninguno
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Niervo Xervio

Niervoso Nervioso

Xublado, a Nublado

Xublar Xublar

Xudo Xudo

Xudoso, a ' Xudoso

Otubre Octubre

Paridura Parto

Pienso (Ni por pienso)

Pinineo (Es el anticuado

Pensamiento

«pineo» Pigmeo

Previlegio Privilegio

Ralo, a Raro, no comun

Eebustez Robustez

Rebusto, a Robusto

Recaia Recalda

Recebir Recibir

Relampo Relampago

Renglera Ringlera

Retor Rector

Retora Rectora

Retorcijon Retortijon

Retular Rotular

Retulo Rotulo

Revoltura Mezcla

Ringlon Renglon

Rompido, a Roto



Sabidor Sabedor

Silguero Jilguero

Torreja Torrija

Tusar Atusar

Ungiiente Unguento





— 445 —

Fe

DICE:

este

aim

«ancl»

« nalu »

« vilcnn »= « lagartija

»

cidra

chueca,

trroncue

bordados

en Chile

Garseton

Iustio

«Ahui»

extagnacion

espontanea

importancia

quiredes

en tanta

embotherium

huyli—una.

palquin

algotoxicum

chusqueaquila

spacelata

andro pogon

La tinta

Erratas

LIN. DEBE DECIR:

3 este

12 aun

ultima «aild»

11 « naln »

13 « villcun »= « lagarti
j
a »

20 sidra

22 chueca,

7 throncue

24 bordadas

27 en Chiloe

25 Garreton

31 Iustis

1 «Ahui»

18 estagnacion

1 espantosa

21
i

23 importacion

25 qui, redes,

21 con tanta

28 embothrium

2 huyli=una

9 palguin

16 aetoxieum

23 chusquea quila

25 sphacelata

26 andropogon

10 La «tinta»

do

PAG.

6

7

11

14

15

20

20

24

24

25

26

26

27

32

38

40

44

45

46

46

47

47

47

47

47

47

48
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,

D'ifeR: PAG. LfN. DEBE DECIR:

suma 48 13 luma

y la vid, 49 28 Hay la vid,

gilgueros 51 14 jilgueros

elairnea 51 15 elairnea

caque 51 16 cague

Cauquenes 51 18 cauquenes

cahuel 52 3 cahuel

manelmes 52 7 manehues

corvaralados 54 1 envavalados

Queilen 59 20 Queilen

llego a S. Carlos de An-

cud 61 10

llego el Iltmo. Sr. Do-

noso a San Carlos de

llepo (un monton de cu-

lebras) 84 32

Ancud

llepo (un monton) de cu-

lebras

renacs 89 1 crelan

espontaneamente 97 3 espantosamente

torticolis 98 15 torticoli

trayento 100 8 trayecto

ngal 102 4 gnal

prestanse 106 y 107 32 y 1 prestarse

denunciados 112 8 denunciado

chaneho 112 10 chancho

tenga; 115 3 tengan;

en que aparecen 117 4 que aparecen

pescar 120 10 parecer

al que silba 125 15 el que silba

habito 136 8 halito

mancorna 149 12 mancuerna

Liegnun 149 15 Quegnun

cueca 150 1 cueca

aquel 152 11 aquel

monillos 159 23 morillos

llagre 159 23 Hague
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DICE: PAG.

renegrido 160

pasaje 161

curizo 161

Relin 167

entender 261

risuenos 265

robalo 273

cucaro 373

cuantua 273

solamente 284

LfN. DEBE DKCIR:

5 denegrido

6 paraje

20 cairizo

8 Relin

7 entender,

6 gozosos

7 (Esta voz debio supri

mirse)

15 cucaro

17 cuantua

4 «solamente»

Erratas del Yocabulaiio

DICE: PAG. LIN. DEBE DECIR:

COCHUR 288 21 cochur

ACUCHURCADO 288 23 acuchurcado

quibis qaobis 290 25 quibis quobis (quivis .

quodvis)

«Amocan» 292 24 «Amocan »

Muxo? 292 28 Muno?

« aughcatun: 297 10 ^De « aughcatun:

^De saltar? 297 11 saltar?

Anotese 299 3 Anotase

indolentes e 300 25 indolentes o

del bolsillo 305 6 de bolsillo

cudey 318 25 cudey

rajas, yuxtapuestas 339 13 rajas yuxtapuestas

Huithral 356 5 Huithral

Luida 361 35 Luida

Llagne 362 15 Llagne

«diuiitun 364 2 « dimitun
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niOJ&; PAG, LIN. DERK DEOIR:

lltped o llupev 365 2 lliiped o llitpev

muchay 371 6 muchay

Caldeluvia 373 30 Caldeluvia

choste 377 ultima chorte

munul 378 10 munul

Nortear 379 16 Este articulo debio ha-

berse suprimido, puesdi-

chavoz ha sido ya admi-

tida, en identica acep-

cion, en la ultima edicion

del Diccionario de la Real

Academia.

macnabiaha 384 ultima macnabiana.

peni 385 36 peni

«pnthantu» 386 14 «piithantu»

Piuchen. 386 28 Piuchen y Piguchen.

pigne 389 4 pigne

engranujada» 389 6 engranujado»

«pillelln: 390 5 «pillelln:

Pin en ear 391 1 Pinenear

puquihue: 391 28 puquihue:

ponpon 394 33 ponpon

quechatun: 397 2 quechatun

Cuchicuchi 397 8 Cuchicuchi:

pertig 400 7 fertig

Paran. 403 11 Paran.

thulirn 404 24 thulirn

Rulhovn:

(Febr. adic. por Hern.

» » —Piithovn:

Calz).
* \

404 35 Febr. adic. por Hern.

Calz.

Tique 413 7 Tique

Chico 421 28 Chiilo

Sicha 433 20 Licha

Morje. 426 8 Moye.
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